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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de ceguera, nos referimos a la pérdida total de la vi-
sión. Es posible que esto ocurra de manera repentina o con el paso del 
tiempo. Las principales causas de ceguera  crónica son: glaucoma,  cata-
ratas, opacidades cornéales, retinopatía diabética, degeneración macular 
(relacionada con la edad) tracoma y afecciones oculares infantiles. En 
general casi todos los tipos de ceguera pueden prevenirse, o bien, ser 
tratados médicamente.

En esta tesis uno de los principales objetivos es profundizar y puntualizar 
acerca de cómo perciben el entorno las personas que han perdido la vista 
parcial o totalmente, cómo viven la arquitectura y manera en que los ar-
quitectos podríamos hacer más accesible su día a día. Este trabajo esta 
enfocado en la ceguera parcial y total; ya sea pérdida total por enferme-
dades o accidentes, hasta personas que nacieron con esta discapacidad. 

El caso de estudio se realizó en la zona cultural de Ciudad Universitaria, 
especificamente en el conjunto que comprende el Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo, la Sala Nezahualcóyotl, el Foro Sor Juana Inés de 
la Cruz, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, la Sala Carlos Chávez, la Sala 
Miguel Covarrubias, las salas de cine Julio Bracho, José Revueltas y Car-
los Monsiváis así como la cafetería Azul y Oro en conjunto con la librería 
Julio Torri, y en el trayecto a Universum que es donde se llevará acabo el 
ensamblaje del proyecto universitario llamado CASA para su exposición 
en el museo.

La zona cultural de Ciudad Universitaria es un espacio diseñado en 1970 
en donde no se consideraban a las personas con algún tipo de discapa-
cidad. Sin embargo el día de hoy forman parte importante de esta uni-
versidad diversos alumnos y docentes con discapacidad, y una de ellas 
es la discapacidad visual, razón por la que es imperativo considerar sus 
necesidades y hacer de esta universidad un espacio accesible para todos.

A pesar de que en la actualidad Ciudad Universitaria cuenta con una ac-
cesibilidad mucho mayor a la que tenía en su inicio, se han dejado de lado 
las necesidades de las personas con discapacidad, especialmente a las 
que padecen alguna discapacidad visual. Un ejemplo muy claro de ello 
es la falta de mapas táctiles que faciliten la ubicación de diversos puntos 
importantes en distintas zonas de Ciudad Universitaria, razón por la que 
como parte de esta tesis teórica se pretende proponer una serie de ele-
mentos arquitectónicos que sirvan dentro y en los alrededores de la zona 
cultural.

Si bien las personas con discapacidad visual no representan el porcentaje 
mayor de personas con discapacidad dentro de la UNAM, son uno de los 
grupos más vulnerables en cuanto a accesibilidad en el entorno público, 
ya que no solo los afectan las barreras fisicas del entorno como podrían 
afectar a una persona en silla de ruedas obstaculizando su trayecto, sino 
que además de lo que implica una barrera por sí misma, se agrega la 
dificultad de saber su localización. Por ello, es importante un estudio de-
tallado acerca de las dificultades que pueden encontrar y las necesidades 
que presentan ante la sociedad para poder realizar una propuesta arqui-
tectónica.

La discapacidad visual es un tema muy importante al hablar de percep-
ción, ya que al perder uno de los sentidos del que nos hemos hecho más 
dependientes, las personas perciben su entorno de una manera mucho 
más intensa debido a que los demás sentidos se agudizan para poder 
interpretar el espacio que los rodea. Sin embargo las personas con disca-
pacidad visual se enfrentan a diversas barreras arquitectónicas y natura-
les en el entorno y a la falta de sensibilización actual en la sociedad con 
respecto a esta discapacidad.

Para lograr la comprensión de esta problemática es necesario ir más allá 
de una definición  de accesibilidad como una propiedad del diseño urbano 
o de la arquitectura de la ciudad. Es necesario considerar que la accesi-
bilidad es también un proceso social, es decir, un proceso de interacción 
de las personas con el entorno que puede ser interpretado antropológi-
camente, en el que un diseño adecuado para las necesidades, no solo 
de personas con alguna discapacidad, puede facilitar la movilidad y la 
interacción entre los usuarios.

Es necesario tomar todas las medidas, acciones y programas dirigidos 
a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales que imposibilitan el 
desarrollo de actividades de las personas con discapacidad y así lograr 
mayor sensibilización en las personas, este trabajo es un  proceso de 
concientización dirigido a la sociedad en general para fomentar actitudes 
receptivas o incluyentes y percepciones positivas de las personas con 
discapacidad y del respeto a sus derechos y libertades fundamentales, 
para así hacerlas partícipes en las actividades cotidianas a las que todo 
ser humano tiene derecho.

Ricardo
Texto escrito a máquina



1 ¨Habla para que yo te vea.¨

Sócrates



11

.

MARCO 
TEÓRICO

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La discapacidad es una condición que hasta hace 
algunos años era estudiada por disciplinas tales 
como la medicina y la psicología. Sin embargo, 
desde mediados de los años 70´s, comenzó a ser 
objeto de estudio para la historia, la antropología, 
la pedagogía, la sociología y la arquitectura. Actual-
mente, la discapacidad se configura como un objeto 
de estudio interdisciplinario, para un alto número de 
investigadores que buscan comprender qué es la 
discapacidad, así como sus determinantes y con-
secuencias. 

Para la arquitectura es sumamente importante el 
estudio de la discapacidad ya que es una discipli-
na que tiene como propósito el diseño de edifica-
ciones y espacios para la sociedad, logrando que 
su uso y circulaciones sean accesibles para todas 
las personas1. La arquitectura busca satisfacer las 
necesidades del usuario, por lo que es imperativo 
crear espacios inclusivos, ampliando el espectro de 
las personas para las que se diseña el entorno, y 
así obtener como resultado no solo un espacio ac-
cesible para las personas con discapacidad, sino 
también más simple de entender para todos los 
usuarios.

Dentro de los diferentes tipos de discapacidad que 
existen, para realizar esta tesis, se tomó la discapa-
cidad visual como caso de estudio ya que al ser pri-
vados de la vista todos los demás sentidos se agu-
dizan para poder transmitirnos sensaciones que nos 
ayuden a ubicarnos y desplazarnos en el entorno. Al 
tener como principal elemento de ayuda la percep-
ción, el cambio en la textura de materiales, tempera-
turas e incluso olores son una reacción sumamente 
útil en el diseño arquitectónico para quienes viven 
con algún tipo de discapacidad visual.

“La arquitectura ofrece las sensacio-
nes táctiles de la textura de la piedra y 
de los bancos púlidos de madera, 

1“Arquitectura es 
esculpir el espacio 
para satisfacer ne-
cesidades físicas, 
emocionales y espi-
rituales, protegiendo 
el resultado con una 
piel armónica con la 
estética, técnicas y 
sitio, del momento en 
que se realiza “.Ibo 
Bonilla Oconitrillo, ar-
quitecto originario de 
Costa Rica.
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la experiencia de la luz cambiante de 
movimiento, el olor y los sonidos que 
resuenan en el espacio y las relacio-
nes corporales de escala y propor-
ción.” Holl, Steven, 1992,  “Cuestiones 
de percepción. Fenomenología de la 
arquitectura.(pág. 10) 

Los estudiosos de la accesibilidad señalan que hay 
diferentes modelos que la analizan. Dichos modelos 
son construcciones que no se encuentran en la rea-
lidad en estado puro, sino que se traslapan o se in-
terrelacionan unos con otros en diferentes periodos 
históricos. Por tanto, es de suma importancia tener 
precaución de suponer que  alguno de estos mode-
los puede explicar por sí mismo la discapacidad, o 
bien, que sólo exista un modelo de explicación de 
un periodo histórico determinado.

Existen dos modelos2 actualmente: médico y social. 
El modelo médico3 entiende que la discapacidad 
obedece a causas individuales y médicas y que por 
ello toda persona con discapacidad debe ser reha-
bilitada de modo que pueda ejercer normalmente su 
función en la sociedad. El modelo social4, reconoce 
que el hecho de que algunas personas se diferen-
cien por alguna variación física, sensorial, intelec-
tual o psicológica que pueda originar limitaciones o 
diferencias individuales, no conduce a la discapaci-
dad, a menos que la sociedad ignore estas diferen-
cias y fracase al incluirlas. Este paradigma explica 
que la discapacidad no es un atributo de la persona, 
es una forma de opresión que se da por que la so-
ciedad y el entorno no están adaptados.

Estos dos modelos son fundamentales para quie-
nes estudian la discapacidad; investigadores que 
buscan comprender qué es, sus determinantes y 
consecuencias. En la arquitectura es importante te-
ner en cuenta estos modelos, ya que al diseñar un 
espacio de convivencia para las personas es impe-
rativo tener en cuenta las necesidades de las perso-
nas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea tem-
poral o permanente, para no excluirlas o aislarlas 
del resto de los usuarios.

Es importante puntualizar lo que significa discapa-
cidad y deficiencia, para entender la diferencia que 
existe entre estos dos conceptos. La discapacidad 
es cualquier restricción o impedimento para realizar 
una actividad dentro del margen que se considera 
“normal” para la sociedad. Se caracteriza por tener 
limitaciones al desempeñar una actividad rutinaria; 
la discapacidad, puede ser temporal, permanente o 
reversible. Por otra parte la deficiencia es la pérdida 
o la anormalidad de una es tructura o de una función 
psicológica, fisiólogica o anatómica, que puede ser 
tem poral o permanente. Hay cuatro diferentes tipos 
de discapacidad5: la física, la sensorial, la intelectual 
y la psiquica. Estas a su vez se subdividen en:

Motriz
Hace referencia a la dificultad de una per-
sona para moverse, caminar o subir esca-
leras. 

Visual
Abarca la pérdida total o parcial (débiles 
visuales) de la vista en uno o ambos ojos.

Auditiva
Incluye a las personas que no pueden oir 
y a las que presentan dificultad para escu-
char (debilidad auditiva)

Habla
Hace referencia a los problemas para co-
municarse debido a limitaciones para ha-
blar de forma comprensible.

Intelectual
Abarca cualquier problema de tipo mental 
como retraso, alteraciones de la conducta 
o del comportamiento.

Atención y aprendizaje
Incluye las limitaciones para aprender una 
nueva tarea o para poner atención.

Autocuidado
Hace referencia a las limitaciones o dificul-
tades para atender por si mismo el cuidado 
personal: bañarse, vestirse o comer.

5 El INEGI mencio-
na cuatro tipos de 
discapacidad, en las 
que define la disca-
pacidad fisica como 
la clasificación más 
frecuente en la que 
normalmente son se-
cuelas de poliomieli-
tis, lesión medular y 
amputaciones. 

La discapacidad 
sensorial es la 
que comprende a 
las personas con 
deficiencias visuales, 
auditivas y de len-
guaje. (mudos)

La discapacidad 
intelectual es la 
disminución de las 
funciones mentales 
superiores como la 
inteligencia, el len-
guaje, aprendizaje, 
entre otros.

En la discapacidad 
psíquica las perso-
nas sufren alteracio-
nes psícologicas y 
trastornos cerebra-
les.

2 Existe un tercer 
modelo, sin embargo 
ya no se considera 
como un modelo 
vigente: el de la 
prescindencia. Este 
modelo tuvo sus 
origenes en la edad 
media y considera-
ba que las causas 
que dan origen a la 
discapacidad res-
pondían a un motivo 
religioso.

3 Este modelo consi-
dera a las personas 
con discapacidad 
como un problema, 
reduciendo su subje-
tividad a su deficien-
cia y exigiendo que 
sean ellas las que 
deben adaptarse al 
mundo y no al revés. 
En este sentido, la 
discapacidad es 
asumida como un 
incidente aislado 
y sin conexión con 
una problemática 
social más vasta y 
compleja.

4 Este modelo surgió 
a partir de la lucha 
de las personas con 
discapacidad y de 
las  organizaciones 
sociales que traba-
jaban en pos de los 
derechos del colec-
tivo y que se unieron 
para condenar el 
estatus que tenían 
de “ciudadanos de 
segunda clase”.
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DISCAPACIDAD VISUAL
La discapacidad visual significa que una persona ha perdido de una ma-
nera significativa agudeza visual. Este padecimiento se  origina por mal 
funcionamiento de los órganos visuales y esto puede surgir desde el na-
cimiento debido a un inadecuado desarrollo durante la gestación o por 
algún padecimiento o accidente que afecte las vías visuales o el cerebro. 
Este estudio considera los aspectos de envejecimiento, ya que si bien la 
vejez no es una discapacidad, causa pérdida de habilidades entre ellas la 
disminución visual.

La deficiencia visual, o también llamada baja visión, se refiere a la perdida 
parcial de la vista, esto significa que la persona tiene una visión muy limi-
tada de su entorno, sin embargo puede distinguir luces y algunas formas. 
Generalmente la pérdida paulatina de la vista termina en ceguera, sin em-
bargo no todos los casos de pérdida de la visión resultan en una ceguera 
total.  El tipo de pérdida parcial de la visión puede diferir según  la causa: 
cataratas, diabetes, glaucoma o degeneración molecular.

Existen diversas señales que nos sirven de referencia para saber cuando 
una persona esta perdiendo la visión,  la más común de ellas es cuando 
se dificulta enfocar objetos muy próximos o lejanos,  pérdida de visión pe-
riférica, problemas de adaptación a los cambios de luz en nuestro entorno 
o cuando se genera una doble visión. Si uno o más de estos síntomas  
se presentan es muy importante acudir a un oftalmólogo, ya que como 
se menciona anteriormente muchos de estos casos puede prevenirse o 
tratarse para que no se deteriore más este sentido.

El 80% de la información necesaria para nuestra vida cotidiana implica el 
órgano de la visión. Esto supone que la mayoría de las habilidades que 
poseemos, de los conocimientos que adquirimos y de las actividades que 
desarrollamos, las aprendemos o ejecutamos basándonos en información 
visual. La visión representa, de esta forma, un papel central en la autono-
mía de cualquier persona y, especialmente, durante el desarrollo infantil. 
Las diferentes patologías y alteraciones oculares pueden reducir en diver-
sos grados o anular la entrada de esta información visual imprescindible 
para nuestro desempeño diario y bienestar.

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades6, la función visual 
se subdivide en cuatro niveles7: 

 1.Visión normal
 2.Discapacidad visual moderada
 3.Discapacidad visual grave
 4.Ceguera

La principal causa de  la agudeza visual se expresa 
como una fracción, el número superior de ésta se 
refiere a la distancia entre la persona y una gráfi-
ca, esta gráfica generalmente se coloca a 6 metros 
(20 pies) de la persona; el número inferior indica la 
distancia a la que una persona con vista normal po-
dría leer correctamente la línea con las letras más 
pequeñas. Por ejemplo 20/20 se considera normal, 
20/40 indica que la línea que el paciente leyó co-
rrectamente a los 20 pies pudo ser leída por una 
persona con visión normal a los 40 pies.

CATEGORIA DE 
IMPEDIMENTO 

VISUAL

VISIÓN CONDICIÓN
VISUAL

0 20/20 a 20/60 Normal o 
aceptable

1 20/10 a 20/200 Deterioro 
visual

(baja visión)
2 20/200 a 20/400 Deterioro 

visual severo

3 20/400 a 5/300
campo visual 

10.5º
Ceguera4 5/300 a percep-

ción de la luz 
<5º

5 No percepción 
de la luz

La discapacidad visual moderada y la discapacidad 
visual grave se reagrupan comúnmente bajo el tér-
mino  de baja visión; y a su vez la baja visión y la ce-
guera representan conjuntamente el total de casos 
de discapacidad visual. La ceguera es característica 
de aquellas personas que no tienen visión en lo ab-
soluto o que no tienen la capacidad para distinguir 
entre la luz y la oscuridad. Por tanto es aquella afec-
tación que impide que la visión sea útil para adquirir 
algún conocimiento, pudiendo ser de nacimiento o 
adquirida a lo largo del tiempo.

6 La C.I.E. es un sis-
tema de clasificación 
de ejes variables 
cuyo esquema debe 
servir a todos los 
propósitos prácticos 
y epidemiológicos.

7 CIE-10 actualiza-
ción y revisión de 
2006
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Por otro lado, nos referimos a deficiencia visual cuando la persona llega 
a ser capaz de distinguir o ver objetos a un alcance próximo situados ya 
sea enfrente, a un lado, encima o debajo del campo visual que la persona 
tiene. El campo visual se refiere a la porción del espacio que un individuo 
puede ver sin mover la cabeza ni los ojos. En algunos casos la baja visión 
no es una condición que limite a quien la padece en su capacidad para 
desplazarse y conducirse de la forma que lo hace una persona con una 
visión óptima,  impidiendo que las personas que le rodean comprendan 
las dificultades que esta condición representa para realizar todas aquellas 
actividades que exigen una agudeza visual mayor, considerándolos apáti-
cos, lentos, descuidados o incómodos.

La diferencia entre ambos grupos radica en que las personas con déficit 
visual a diferencia de las personas con ceguera pueden distinguir, visual-
mente hablando, objetos. Por lo tanto, las personas con deficiencia visual, 
a diferencia de aquellas con ceguera, conservan todavía un resto de vi-
sión útil para su vida diaria. Existen diversas enfermedades y problemas 
que pueden afectar a los ojos y por lo tanto hacer perder la visión. Entre 
éstas se encuentran las anormalidades, los defectos genéticos, envene-
namientos, la falta de iris al nacer, las enfermedades y la malnutrición, 
siendo estas dos últimas las principales causas. 

Las enfermedades más comunes que dan como resultado pérdida de la 
visión parcial o totalmente son las cataratas, que es una enfermedad pro-
gresiva relacionada con el envejecimiento, que impide que la luz llegue 
a la retina debido a una opacidad en el ojo. El glaucoma consiste en la 
pérdida del campo visual a causa de un aumento de presión interna en el 
ojo dañando el nervio óptico. El tracoma es una infección ocular causada 
por una bacteria y se relaciona con los sectores socioeconómicos bajos 
debido a la falta de higiene. 

Y por último  la ausencia de vitamina A que es la principal causa de ce-
guera infantil en el mundo. Por ser ésta un componente de los pigmentos 
visuales encargados de una adecuada visión, una deficiencia importante 
de esta vitamina puede ocasionar desde ceguera nocturna hasta la pér-
dida de la visión. Puede originarse en diferentes edades y mostrar una 
evolución distinta, de acuerdo con la edad de aparición. 

Un bebé que nace con una discapacidad visual debe construir su mundo 
por medio de imágenes fragmentadas (si tiene una visión disminuida) y de 
información que reciba del resto de los sentidos. En cambio, un adulto que 
pierde la vista debe adaptarse a una condición diferente de un mundo que 
ya construyó a partir de la visión. Debido a la necesidad de estimular la 
vista de las personas con baja visión, es importante  detectar a tiempo los 
problemas visuales y actuar de manera oportuna para fomentar el uso de 
la visión aunado a los otros sentidos, en la construcción del conocimiento. 

OPACIDADES
CORNEALES

DEGENERACIÓN
MACULAR

DIABETES

GLAUCOMA

OTRO

CATARATAS 

PRINCIPALES CAUSAS DE CEGUERA
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DALTONISMO O CEGUERA DEL COLOR

El daltonismo es la incapacidad de ver ciertos colo-
res. Hay pigmentos que detectan los colores rojo, 
azul, o verde en las células nerviosas del ojo. La 
combinación de estos tres colores básicos: rojo, 
verde y azul permite diferenciar numerosos tonos. 
El ojo humano puede percibir alrededor de 8000 
colores y matices con un determinado nivel de lu-
minancia. 

Las personas que tienen daltonismo tienen deficien-
cia de algunos o de todos estos pigmentos. Si falta 
uno de estos pigmentos puede ser difícil diferenciar 
entre el rojo y el verde o entre el azul y el amarillo. La 
forma más severa del daltonismo es acromatopsia. 
Una persona con esta condición rara no puede ver 
ningún color, por lo que todo se ve en tonos grises.

El ojo humano contiene bastones y conos sensi-
bles a la luz, estos conos están especializados en 
el color sin ellos veríamos únicamente en blanco y 
negro. Existen conos para los colores rojo, verde y 
azul. A partir de su combinación se obtienen el res-
to de los colores. Los defectos de visualización del 
color provienen de una falta en alguno de los tres 
tipos de conos.

El tipo más común es la protanopia que causa difi-
cultad de distinguir matices de color rojo y la deu-
teranopia a la que también se le conoce como la 
ceguera del color verde. Generalmente es causado 
por un problema genético que es más común en 
hombres. Este problema afecta más a los hombres 
(8%) que a las mujeres (0,5%) ya que está relacio-
nado con el cromosoma X. 

La falta de percepción del azul es el problema más 
grave pero el menos común, a este padecimiento 
se le llama tritanopia. Y por último está un tipo de 
daltonismo que se conoce como tricomático anóma-
lo, la persona que la padece posee los tres tipos 
de conos, pero con defectos funcionales, por lo que 
confunde un color con otro. Suelen tener defectos 
similares a los daltónicos dicromáticos, pero menos 
notables.

Visión normal

Acomatopsia

Potanopia

Deuteranopia

Tritanopía

Tricomático Anómalo

AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL

Las ayudas técnicas8 para las personas con disca-
pacidad visual son instrumentos indispensables que 
les posibilite tener un mayor grado de independencia 
y autonomía en las actividades de la vida diaria y les 
proporcione, en general, una mejor calidad de vida.
La norma ISO 9999 define producto de apoyo como:

“Cualquier producto (incluyendo dispo-
sitivos, equipo, instrumentos, tecnología 
y software) fabricado especialmente o 
disponible en el mercado, para prevenir, 
compensar, controlar, mitigar o neutrali-
zar deficiencias, limitaciones en la activi-
dad y restricciones en la participación.” 

UNE-EN ISO 9999 V29

Las personas con discapacidad hacen un uso in-
tensivo del sentido del tacto y de la audición. Esta 
utilización intensiva de otros sentidos es la base so-
bre la que se han desarrollado las ayudas técnicas 
diseñadas para combatir los efectos de la discapa-
cidad y favorecer la autonomía de la personas con 
discpacidad visual. De esta forma, todas las ayudas 
técnicas y tecnologías son diseñadas para salvar ba-
rreras de comunicación, de acceso a la información, 
o que potencien la autonomía personal y faciliten la 
integración en la vida diaria de las personas con dis-
capacidad visual.

No obstante, el sentido del tacto también constituye 
un canal importantísimo de percepción de informa-
ción del entorno, y en el que se basa la adaptación 
de varias de las ayudas técnicas que facilitan la au-
tonomía, tanto de las personas sordas como de las 
personas con discapacidad visual. Para las perso-
nas ciegas las vibraciones y los avisos táctiles son 
una importante fuente de información sobre la que 
se ha basado el desarrollo de dispositivos tecnológi-
cos de ayuda. Significa todo un conjunto de técnicas 
perceptivas que le permiten la interpretación directa 
de la información que le proporciona el entorno físico 
más cercano, e incluso el acceso a un sistema táctil 
de lectoescritura como es el sistema braille.

8 El término ayuda 
técnica se está sus-
tituyendo por el de 
producto de apoyo, 
la propia norma ISO 
9999:2007 cambia el 
término con respecto 
a la versión anterior.

9 Productos de 
apoyo para personas 
con discapacidad. 
Clasificación y 
terminología. (ISO 
9999:2011).
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BASTÓN BLANCO

Es uno de los principales instumentos para las per-
sonas con discapacidad visual, al servir como dis-
tintivo, como informador y como protección. Con su 
uso, las personas con discapacidad visual pueden 
desplazarse con mayor autonomía y seguridad en 
su vida cotidiana. Debido a su diseño y técnica para 
usarse es más sencillo detectar posibles obstácu-
los que se encuentren a nivel del suelo de manera 
oportuna para evitar accidentes.

Anteriormente, las personas con ceguera o alguna 
deficiencia visual caminaban guiados por perros 
previamente entrenados para conducirlos sin tropie-
zos. En otros casos, lo hacían mediante rudimenta-
rios bastones hechos de madera o bien, apoyándo-
se en el brazo o en el hombro de una persona sin 
discapacidad visual. 

El bastón blanco generalmente se elabora con tu-
bos de aluminio plegables entre sí mediante un re-
sorte elástico. En la parte superior, la empuñadura 
es de goma, lo cual permite tomarlo con soltura y 
mayor comodidad. En el extremo inferior tiene una 
puntilla con un deslizador metálico rodante. Además 
del Bastón Blanco plegable, también existen otros 
modelos que son completamente rígidos y con la 
empuñadura curveada.
  
Una variante del bastón blanco es el bastón verde: 
un elemento que utilizan las personas que cuentan 
con baja visión. La diferencia entre un color y otro 
le brinda a la persona que desee ayudar  la infor-
mación sobre el grado de disminución visual de la 
persona. Ambos bastones tienen el mismo peso y 
longitud.

En la actualidad existen bastones inteligentes que 
ayudan a su usuario a detectar obstáculos por en-
cima de la altura de la cintura por medio de un sis-
tema de vibración que se coloca en la muñeca de 
la persona. Los investigadores han adaptado esta 
tecnología a los bastones blancos tradicionales, in-
cluyendo medidas de seguridad como microcontro-
ladores que permiten ajustar la distancia de detec-
ción a las necesidades de cada usuario. 

PERRO GUÍA

Los perros guía son probablemente el más antiguo 
y más conocido tipo de asistencia para la personas 
con discapacidad visual.  Son perros adiestrados 
para guiar a personas ciegas o con deficiencia visual 
grave. Son capaces de conducirlo sin tropiezos por 
calles y avenidas transitadas, por los andenes del 
Metro, por las escaleras y elevadores de edificios, 
auxiliándolo en todo momento para esquivar obs-
táculos, cruzar puentes peatonales, eludir zanjas 
llevándolo con precisión a donde se dirija el usuario. 

Las razas más populares para este uso son los pe-
rros labradores y los golden retriever, debido a que 
son los que reúnen características adecuadas para 
realizar este tipo de trabajo, tales como tamaño, 
temperamento, inteligencia, tipo de pelaje y apego 
con el ser humano. Al cumplir los 18 meses de edad 
los cachorros pasan al departamento de entrena-
miento avanzado de la institución, abocada a dicho 
adiestramiento especializado, en dónde obtendrán 
los conocimientos básicos por parte de los instruc-
tores. En el transcurso de este período se evalúa su 
capacidad.

El perro debe tener capacidad para percatarse de 
peligros eventuales para el dueño debido a las ba-
rreras arquitectónicas, requiriéndose una capacidad 
bastante alta de inteligencia y nivel de entrenamien-
to avanzado del animal. Sin embargo, y debido a 
que los perros no son capaces de distinguir colo-
res, no pueden interpretar un semáforo, por lo que 
la persona con discapacidad visual es quien debe 
estar alerta de los ruidos del tránsito, para saber en 
qué momento darle la instrucción al perro de avan-
zar y cruzar la calle. Por esto es indispensable que 
la persona esté rehabilitada en orientación y movili-
dad. Al ser considerado una ayuda técnica, las per-
sonas con discapacidad visual que tengan un perro 
guía pueden ingresar a cualquier inmueble10.

10 El Art. 58 de La Ley 
Federal de Protec-
ción al Consumidor 
y en el Art. 20 de la 
Ley de Personas con 
Discapacidad para el 
Distrito Federal esta-
blecen que ningún 
proveedor de bienes 
o servicios puede ne-
gar el acceso a per-
sonas ciegas acom-
pañadas de perros 
guía, pues si lo hace 
se hará acreedor a 
una multa y si reinci-
de, a la clausura del 
establecimiento. Los 
perros guía son los 
ojos de las personas 
que lo necesitan, y 
es importante tomar 
en cuenta que no son 
mascotas sino ani-
males de trabajo.

Símbolo internacional 
de las personas con 
discapacidad visual.

Símbolo de persona 
con baja visión. (Bas-
tón verde)
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SISTEMA BRAILLE

El sistema Braille11 es el principal medio de comu-
nicación12 de una persona con discapacidad visual. 
Este sistema, inventado en el siglo XIX, está basado 
en un símbolo formado por 2 o 5 puntos realizados 
sobre las posibles 6 posiciones: aquellos que estén 
en relieve representan una letra o signo de la escri-
tura en caracteres visuales. El tamaño y distribución 
de los 6 puntos forman el llamado Signo Generador. 
Las terminaciones nerviosas de la yema del dedo 
captan este tamaño. Este signo sólo permite 64 
combinaciones de puntos. 

El alfabeto Braille también permite escribir y leer 
música. Los puntos se graban por la parte posterior 
del papel en sentido inverso, para ser leídos por la 
parte anterior del mismo en la dirección normal de 
lectura. Los invidentes pueden escribir Braille en un 
cuaderno con una plumilla o utilizando una máquina 
Perkins, que es similar a una máquina de escribir, 
sin embargo esta escribe en relieve los puntos ne-
cesarios para el sistema Braille. 

11 Es importante 
destacar que no es 
un idioma, sino un 
código. Por lo tanto, 
las particularidades 
y la sintaxis serán las 
mismas que para los 
caracteres visuales. 

12 Sólo un pequeño 
porcentaje de per-
sonas con disca-
pacidad visual leen 
braille, las personas 
que nacen con ésta 
suelen aprenderlo, 
sin embargo quienes 
pierden la vista más 
adelante en sus 
vidas, no suelen 
aprenderlo.
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SISTEMA DE COLOR PARA DALTONISMO

El que una persona con discapacidad visual des-
conozca información acerca de los colores provo-
ca que se vea interferida su integración natural en 
la sociedad, ya que en ciertas ocasiones queda al 
margen en situaciones cotidianas por desconocer 
este tipo de información. Existen algunos sistemas 
táctiles que pueden ayudarlos a identificar los co-
lores, esto es muy útil por ejemplo para ubicar los 
colores de las líneas del metro. 

Miguel Neiva, diseñador gráfico portugués, creó un 
código de colores para simplificar la vida de las per-
sonas con daltonismo13, sin embrago, y al ser po-
sible hacer los códigos en relieve, también pueden 
leerse con el tacto. Este código recibe el nombre de 
Sistema de Identificación de Color. Está compuesto 
por cinco símbolos gráficos, los correspondientes a 
los tres colores primarios, más el blanco y el negro.

El sistema consiste en representar los colores por 
medio de símbolos fáciles de conservar en la me-
moria. Los símbolos básicos son tres: una barra 
diagonal representa el amarillo, un triángulo que 
apunta hacia la derecha para el azul y un triángu-
lo en el sentido opuesto al anterior para el rojo. La 
combinación de estos tres símbolos completan los 
cuatro colores restantes del arcoíris: verde, naranja 
y púrpura.

“Basado en una 
premisa simple, 
quisimos crear una 
herramienta que 
no requiriera que 
las personas con 
daltonismo pasen 
momentos incomo-
dos debido a su 
condición, que sea 
simple de aprender 
y este disponible de 
inmediato para que 
lo pueda usar un 
niño de 4 años o una 
persona de 90 años 
en cualquier parte 
del mundo” Miguel 
Neiva. 
 

13 Neiva Miguel 
(2010) COD Color 
ADD. Recuperado 
de www.coloradd.net
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285 millones de personas con discapacidad visual en el mundo

39 millones tienen perdida total de la visión

120 millones de personas padecen discapacidad visual por 
errores de refracción no corregidos

El 90% de las personas con discapacidad visual vive en países 
de bajos ingresos

82% de todas las personas con ceguera son mayores de 50 años

80% de los casos de discapacidad visual y ceguera en adultos 
son prevenibles o tratables

1,4 millones de niños son ciegos

Según la OMS alrededor del mundo... Según el INEGI en México los estados con  mayor 
número de habitacntes con discapacidad...

JALISCO

NUEVO
LEÓN

D.F.

EDO. 
MÉXICO 

Por grupo de edad, en 
los niños y jovenes la 
discapacidad visual a 
consecuencia de un pro-
blema antes o durante el 
nacimiento es el origen 
principal y considerable-
mente más alta que los 
adultos y adultos mayo-
res, ya que representa la 
causa del 68.9% y 53.9% 
de los casos respectiva-
mente.
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DISCAPACIDAD VISUAL EN LA UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución que se 
encuentra en cambio y evolución constante.  Actualmente en ella se han 
realizado diversas modificaciones con el fin de hacerla un lugar más ac-
cesible para todos, pensando primordialmente en las personas con disca-
pacidad. 

Con base en un estudio realizado por la Oficina del Abogado General de 
la UNAM con respecto a la situación que guardan los derechos de las 
personas con discapacidad en esta Institución, es importante destacar las 
siguientes acciones en el terreno normativo en favor de las personas con 
discapacidad, realizadas en los últimos años:

 En el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, se desta-
ca la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación. Se 
pone en marcha el Programa Universitario de Derechos Huma-
nos.

 Lineamientos para la atención con calidad a las personas con 
capacidades diferentes     en las instalaciones de la UNAM, 2003.

 Adhesión a la Declaración de Yucatán sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en las universidades, 2008.

 Reglamento General del sistema bibliotecario y de información 
de la UNAM Cap. II, Art. 5° Frac. VIII, 2010.

En el ciclo escolar que comprende entre el 2012 y 2013 la población en la 
UNAM era de 330,386 alumnos, 37,610 académicos y 25,000 administra-
tivos. El estudio realizado muestra que en la UNAM existen 959 personas 
con algún tipo de discapacidad, de las cuales 287 son alumnos, donde 
más del 40% tienen algún tipo de discapacidad motriz y más del 25% tie-
nen alguna discapacidad visual.

En octubre de 2012, se envió un cuestionario por primera vez por vía elec-
trónica a todas las entidades académicas y administrativas de la UNAM, 
con el objetivo de recabar información que permitiera identificar a la po-
blación por tipo de discapacidad, tomando como referente la clasificación 
utilizada por el INEGI en 2010. Hubo un segundo cuestionario que fue 
enviado por el mismo medio en el mes de enero de 2013.

ESTADIO UNIVERSITARIO

CAMPUS CENTRAL

ZONA CULTURAL

MOTRÍZ

DEBILIDAD VISUAL

CEGUERA

MÚLTIPLE

DEBILIDAD AUDITIVA

SORDERA



¨Pienso que todos estamos ciegos. Somos
ciegos que pueden ver, pero que no miran...¨

José Saramago2
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PRINCIPIOS 
DEL 
DISEÑO

ACCESIBILIDAD

“Accesibilidad es el conjunto de ca-
racterísticas de las que debe dispo-
ner un entorno, producto o servicio 
para ser utilizable en condiciones de 
confort, seguridad e igualdad por to-
das las personas y, en particular, por 
aquellas que tienen alguna discapaci-

dad.” (Libro bco. ACCEPLAN)

El término accesible podríamos interpretarlo como 
el nivel de acceso que tienen la personas en de-
terminados aspectos sin importar sus capacidades 
físicas y mentales, ya que este concepto integral1 
abarca todas las facilidades fisicas y administrativas 
que  puedan ser utilizadas por todas las personas, 
ya sea con discapacidad o sin ella. La accesibilidad 
se refiere a la “equiparación de oportunidades”, en 
la cual los servicios generales de la sociedad se ha-
cen accesibles, incluso para las personas con dis-
capacidad.

La accesibilidad es la condición que deben cum-
plir los entornos2, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, he-
rramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por las personas con dis-
capacidad en condiciones de seguridad y comodi-
dad y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de diseño para todos y se 
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 
deban adoptarse. 

La discriminación hacia las personas con discapaci-
dad responde a motivos similares a la que se ejer-
ce contra otros grupos humanos3, también alejados 
del arquetipo social predominante, tales como las 
mujeres, las personas mayores, los inmigrantes y 
las personas con opciones sexuales distintas a la 
establecida. Estos grupos sociales no disfrutan de 
los mismos niveles de participación que el resto y, 
lo que supone una preocupación aún mayor, se en-
cuentran con enormes dificultades para promover 
cambios en esta realidad.

1 Es un concepto in-
tegral porque incluye 
todas las escalas del 
entorno material, ta-
les como las edifica-
ciones, objetos, mo-
biliarios, la ciudad y 
los medios de comu-
nicación y transporte. 

2El entorno físico es 
todo aquello que nos 
rodea, edificios, la 
ciudad, las personas, 
la naturaleza, etc

3La “invisibilidad so-
cial” de estos gru-
pos representa una 
barrera para que los 
sistemas democráti-
cos representen en 
la práctica a todos 
los ciudadanos. Ro-
dríguez Ascaso, A. 
Modelo de arquitec-
tura para sistemas 
domóticos orientado 
a personas con ne-
cesidades especia-
les mediante la apli-
cación de criterios 
de Diseño para T 
odos. Tesis doctoral 
ETSI Telecomunica-
ción. Universidad Po-
litécnica de Madrid. 
2003.
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Es responsabilidad de todas las personas crear un 
ambiente seguro en donde las personas con dis-
capacidad puedan desenvolverse libremente y con 
seguridad4. Sin embargo esta responsabilidad se 
agudiza cuando hablamos de arquitectos, urbanis-
tas y  diseñadores, quienes diseñan y modifican el 
entorno en el que vivimos, diseñando elementos 
constructivos y operativos que permiten a cualquier 
persona con discapacidad desplazarse, orientarse 
y comunicarse con autonomía, comodidad y segu-
ridad.

En ocasiones, cuándo se desconoce el lugar en el 
que estamos, puede resultar peligroso un trayecto 
que parecería simple o cotidiano, por esta razón se 
plantea un semáforo de accesibilidad5, son señala-
mientos que se colocan en un lugar visible en dónde 
se indica si el lugar es accesible o no. 

Desde este punto de vista, la falta de accesibilidad 
implicará marginación y pérdida de calidad de vida 
para cualquier persona, pero es indudable que las 
personas con discapacidades serán las más afecta-
das ante su ausencia o inaccesibilidad.   

Actualmente, desde las políticas de inclusión social 
y atención no discriminatoria a cualquier persona y 
grupo de población, la accesibilidad entendida como 
supresión de las barreras arquitectónicas ha dado 
paso al concepto expresado por términos como ac-
cesibilidad integral o accesibilidad universal. 

5 El semáforo de ac-
cesibilidad sirve para 
alertar a las perso-
nas, en su mayoría 
personas con disca-
pacidad, sobre un 
entorno con accesi-
bilidad poca o nula. 
El color rojo significa 
que el espacio no es 
accesible y que pue-
de resultar peligro-
so, el color amarillo 
simboliza un lugar 
que podría generar 
algún riesgo y el co-
lor verde es para un 
entorno accesible y 
seguro.

4 La accesibilidad 
debería ser introduci-
da en las fases tem-
pranas del diseño 
arquitectónico, en la 
propia escencia del 
edificio.

INACCESIBLE
Peligroso
mejorar

RESTRINGIDO
Eventual riesgo
adecuar

SEGURO
Adecuado

BARRERAS DEL ENTORNO

Las barreras físicas son todos aquellos obstáculos 
que dificultan, entorpecen o impiden el uso por todos 
de algún objeto o espacio, el libre desplazamiento y 
aceso a los lugares públicos o privados, sean exte-
riores o interiores. Las barreras son obstáculos a los 
que todas las personas se enfrentan, especialmente 
aquellas a quienes se les dificulte por sus caracte-
risticas físicas. Es importante mencionar que el he-
cho de que un edificio sea accesible no quiere decir 
que sea digna y equitativamente accesible6. Hay 
distintas clases de barreras arquitectónicas:

Urbanas: son las que se encuentran en las vías 
y espacios públicos: aceras, pasos a distinto 
nivel, obstáculos, parques y jardines no accesi-
bles, muebles urbanos inadecuados.

En el transporte: se encuentran en los diferen-
tes medios de desplazamiento e incluyen tanto 
la imposibilidad de utilizar el autobús, el metro, 
taxi, como las dificultades para el uso del vehí-
culo propio.

En la edificación: están en el interior, o en los 
accesos, de los edificios o de las vivienda: esca-
lones, pasillos y puertas estrechas, ascensores 
reducidos, servicios de pequeñas dimensiones, 
etc.

Las personas con alguna discapacidad visual tam-
bién llamados usuarios sensoriales, tienen dificul-
tades de percepción, debido a limitaciones en sus 
capacidades sensitivas, ven limitada su autonomía 
debido a dificultades de desplazamiento, como en-
contrar obstáculos, tales como desniveles, elemen-
tos sobresalientes, huecos, etc. O bien, pueden 
tener problemas para determinar direcciones para 
el seguimiento de itinerarios. También pueden tener 
dificultades de uso, un ejemplo muy claro de ello 
es la limitación de obtención de información gráfica, 
como escritos, imágenes o colores, o para localizar 
objetos determinados.

6 “En una ocasión me 
reuní a cenar en un 
restaurante con un 
grupo de amigos y 
uno de ellos utilizaba 
silla de ruedas. 
Precavidos, al hacer 
la reservación nos 
aseguramos de que 
el establecimien-
to era accesible, 
pero al llegar al 
sitio notamos que 
la entrada tenía 
cuatro escalones sin 
ninguna rampa a la 
vista. Para no hacer 
el cuento largo, 
todos pudimos entrar 
atravesando un 
elegante vestíbulo y 
mi amigo en silla de 
ruedas fue amable-
mente acompañado 
a dar un redeo que 
implicó entrar por la 
cocina subiendo la 
rampa que tenían 
para el abasto de la 
alacena. Sobra decir 
que nos fuimos a 
otro lugar.” Gutié-
rrez Brezmes José 
Luis. “Accesibilidad. 
Personas con dis-
capacidad y diseño 
arquitectónico.” 
(2011)
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La diversidad de limitaciones entre las personas con discapacidad es una 
de las principales dificultades para proponer soluciones arquitectónicas 
accesibles. Podríamos decir que el entorno accesible universal sería la 
suma de los entornos accesibles para cada uno de los individuos, y si bien 
esta universalidad es prácticamente imposible de conseguir, sí resulta via-
ble aproximarse al objetivo. Existen diferentes tipos de dificultades que 
una persona puede tener para poder llevar a cabo de manera autónoma 
su vida diaria, estos son: maniobra, alcance, control y cambio de nivel.

Dificultades de maniobra
Son las que limitan la capacidad de acceder a los espacios y de moverse 
dentro de ellos. Afectan de forma especial a los usuarios de silla de ruedas, 
tanto por las dimensiones de la silla que obligan a diseñar espacios más 
amplios, como por las características de desplazamiento que tiene una silla 
de ruedas. 

Dificultades de alcance
Son aquellas que aparecen como consecuencia de una limitación en las 
posibilidades de llegar a objetos y percibir sensaciones. Afectan de forma 
especial a las personas con deficiencias sensoriales tanto visuales como 
auditivas y también a los usuarios de silla de ruedas. 

Dificultades de control
Son las que aparecen como consecuencia de la pérdida de capacidad para 
realizar acciones o movimientos precisos con las extremidades. Afectan 
tanto a las personas ambulantes como en los usuarios de silla de ruedas.  
Estas pueden ser dificultades de equilibrio o de manipulación.

Dificultades para superar desniveles
Son las que se presentan en el momento en que se pretende cambiar de 
nivel (bien sea subiendo o bajando) o superar un obstáculo aislado dentro 
de un itinerario horizontal. Afectan tanto a usuarios de silla de ruedas como 
a personas de la tercera edad, niños o personas con problemas para des-
plazarse, imposibilitados de superar desniveles bruscos o con pendientes 
muy pronunciadas, los itinerarios de fuerte pendiente y los recorridos muy 
largos. 

Las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual son 
las de alcance; ya que al no poder ver los objetos esto puede generar pro-
blemas de deambulación, localización y comunicación.  Y por otro lado las 
dificultades para superar desniveles, al igual que la de alcance, cuando 
una persona no puede ver su entorno, este se hace mucho más agresivo 
que para una persona que puede ver y ser conciente de los cambios de 
niveles próximos. Razón por la que es importante marcar con señalética 
táctil o con un cambio de textura en el pavimento cuando hay una rampa, 
el inicio o el final de una escalera o un cambio de nivel más pequeño.

Normas en beneficio para la atención de las personas con 
discapacidad visual

En los últimos años se ha logrado un gran avance en la puesta en práctica 
de programas destinados a la atención de los diferentes tipos de discapa-
cidad y necesidades especiales en México, en este sentido se ha logrado 
un relevante logro en cuando a atención de la persona con discapacidad, 
como son la creación del Programa Nacional para el Bienestar y la Incor-
poración del desarrollo de las personas con discapacidad a iniciativa del 
Poder Ejecutivo de la Unión.

Convención Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad 

Es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones 
Unidad o Derecho Internacional de los Derechos Humanos destinados a 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. El 
propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce ple-
no y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 
el respeto de su dignidad inherente.

Este texto fue aprobado en Diciembre del 2006. Se trata del primer instru-
mento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención 
de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regio-
nales de integración. 

La convención cuenta con 158 signatarios, 92 signatarios del Protocolo 
Facultativo, 151 ratificaciones de la Convención y 85 ratificaciones del 
Protocolo. Sin embargo no se cuenta con las firmas de las ratificaciones 
de todos los países.

En el Artículo 1º la convención define la discapacidad como: 

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás.”
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La convención y sus artículos están regidos por ocho principios que se 
mencionan en el Artículo 3º:

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, in-
cluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la indepen-
dencia de las personas.
La no discriminación.
La inclusión plena y efectiva en la sociedad.
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
La igualdad de oportunidades.
La accesibilidad.
La igualdad entre el hombre y la mujer.
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas 
con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

En el Artículo 9º de esta Convención se señala de que las personas con 
discapacidad deben vivir de forma independiente y que puedan participar 
en todos los aspectos de la vida haciendo accesible su entorno físico, el 
transporte, y la información y las comunicaciones; haciendo énfasis en la 
identificación e iluminación de obstáculos y barreras.

En el Artículo 20ª acerca de la movilidad, se estipula que es necesario 
facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asisten-
cia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos 
técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su 
disposición a un costo asequible, y es necesario alentar a las entidades 
correspondientes a la creación y fabricación de tecnologías y dispositivos 
de apoyo para las personas con discapacidad.

FIRMADO Y RATIFICADO FIRMADO PERO NO RATIFICADO NI FIRMADO NI RATIFICADO

Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006
Esta Norma Mexicana tiene como propósito establecer las especificacio-
nes que deben tener las construcciones  de espacios públicos, para lograr 
que las personas con discapacidad motriz, sensorial o intelectual, inclu-
yendo a la población en general, puedan realizar sus actividades en la 
forma o dentro de lo que se considera normal para los seres humanos. 
Esta norma tiene como objetivo lograr que las personas con disminución 
en cualquiera de sus capacidades pueda hacer uso de las facilidades que 
presentan los espacios públicos.

En las especificaciones de esta norma se establece para los avisos tácti-
les que estos:

En un inmueble deberán seguir un mismo código en su dispo-
sición y forma, independientemente de los materiales utilizados. 

En la superficie del piso se debe colocar como aviso una franja de 
pavimento de detección, con cambio de textura o acabado, a nivel 
de piso terminado o sobrepuesta sin superar los 0,01 m de altura.

El pavimento de detección debe tener una franja en el piso de 
mínimo 0,15 m de ancho. 

 
Para aviso de límites se debe colocar un elemento fijo a nivel de 
piso de mínimo 0,05 m de altura.

Las señales deben ser sonoras, o bien, hablados y deben distinguirse de 
los sonidos que pueda haber en el entorno inmediato. 

La señalización táctil debe estar colocada a una altura entre 0,90m y 
1,20m del suelo. La información escrita o grafica debe tener un relieve mí-
nimo de 0,008m y máximo de 0,05m de alto, el texto debe estar con letra 
arial o similar y puede complementarse con el sistema braille.

Actualmente esta norma ya no esta vigente, sin embargo siguen siendo 
válidas las referencias.
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Y 1,20 DE ALTURA

PASAMANO ENTRE 0,80

TABLERO DE CONTROL
COLOCADO ENTRE 0,90

CONTROL DE LLAMADA
COLOCADO ENTRE 0,90

ÁREA DE APROXIMACIÓN

AVISO TÁCTIL

LIBRES

LIBRES

HUELLA

NARIZ

AVISO TÁCTIL Y VISUAL

ESCALÓN / PLANTA

Los elevadores de-
ben contar con ele-
mentos de aviso táctil 
en el área de aproxi-
mación a este, 0,60m 
por el ancho de la 
puerta.  Los controles 
en la cabina deben 
cumplir con la altura 
requerida (0,90m – 
1,20m)  la escritura 
con relieve y puede 
complementarse con 
el sistema braille.

Los símbolos interna-
cionales para personas 
con discapacidad visual 
o el de persona con pe-
rro guía siempre estarán 
dirigidos hacía el lado 
derecho, a menos que 
se requiera indicar una 
dirección, en ese caso 
se colocara hacía el lado 
izquierdo o derecho.

Para las escaleras se 
deberá identificar con 
algún elemento de aviso 
táctil y/o visual la nariz 
del escalón, y cuando 
esta tenga derrame late-
ral libre en uno o en am-
bos lados se deberá co-
locar un aviso táctil que 
indique sus limites. Las 
rampas que no tengan 
superficies laterales de-
ben indicar con un aviso 
táctil su limite.

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

Uno de los instrumentos normativos de mayor importancia en la Ciudad 
de México es el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, la 
ultima actualización de este fue publicada en Febrero de 2004.  En el se 
mencionan en diferentes artículos, implementos y consideraciones dentro 
de una obra arquitectónica para las personas con discapacidad.

Capítulo I. Generalidades. Artículo  17. La Administración establecerá las 
restricciones para la ejecución de rampas en guarniciones y banquetas 
para la entrada de vehículos, así como las características, normas y tipos 
para las rampas de servicio a personas con discapacidad y ordenará el 
uso de rampas móviles cuando corresponda.

Sobre todo en el caso de reparación de banquetas, por parte de particu-
lares, donde es muy importante la construcción de rampas para las per-
sonas con discapacidad, la administración debe ir pensando en otro tipo 
de discapacitados, y sistemas de seguridad para atravesar las calles para 
personas en silla de ruedas, muletas, dificultad para desplazarse o perso-
nas con discapacidad visual. En estos casos se recomienda:

Letras con realce o sistema braille en las esquinas para indicar 
las calles, sentido del tráfico, etcétera.

Señales de aviso del tráfico, audibles, conectadas al sistema de 
semáforos. 

Cambio de materiales con otra textura en las aproximaciones a 
los cruces o a las entradas de edificios. (En especial los edificios 
públicos.)

Letras con realce junto a las puertas para identificar locales.

Materiales con textura para conducir en el interior de los edificios 
o sobre las banquetas.

En circulaciones peatonales en espacios exteriores deben tener un ancho 
mínimo de 1.20m con cambios de textura en cruces o descansos para 
orientación de personas con discapacidad visual. Mientras que en los ca-
mellones se dejara un paso peatonal con un mínimo de 1.50m al mismo 
nivel que el arroyo con cambio de textura para que puedan identificar-
lo. Las rampas deben tener un ancho mínimo de 1.00m y una pendiente 
máxima del 10% con cambio de textura.

RECUPERADO DEL MANUAL TÉCNICO DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-050-SCFI-2006



42 43

. .

1,20
MINIMO

<2%

<8% <8%

10%

10%10% 8% -8% -

1,20
MINIMO

1,20
MINIMO

Manual Técnico de Accesibilidad de la SEDUVI

El Manual Técnico de la SEDUVI  es un documento diseñado para apoyar 
a los proyectos especificaciones y gráficos para hacer accesibles los es-
pacios arquitectónicos. El diseño de este manual esta basado en la medi-
das antropométricas y en las ayudas técnicas que personas con discapa-
cidad, adultos mayores, personas de talla baja o con alguna discapacidad 
temporal requieren para su correcto desplazamiento. 

El propósito de este manual es servir como una guía complementaria de 
aplicación durante el diseño, construcción y modificación de las especi-
ficaciones y espacios de uso público y privado, a lo establecido por el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y al conjunto de 
disposiciones sobre el tema. 

En este manual se incluye un compendio de medidas antropométricas en 
las que no solo se toman en cuenta las necesidades especificas de las 
personas que lo requieran si no también las ayudas técnicas que puedan 
requerir en un caso determinado.

VISTA TRANSVERSAL SUPERIOR

1,20
ÁREA DE 
DETECCIÓN

VISTA CORONAL

6515 15

ESPACIO DE 
DETECCIÓN DEL 
A PASOS REGULARES

1,20
80

VISTA SAGITAL IZQUIERDA

76 - 80

RECUPERADO DEL MANUAL TÉCNICO DE LA SEDUVI

RECUPERADO DEL MANUAL TÉCNICO DEL RCDF
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. .PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL

Para llevar a cabo el Diseño Universal se proponen 
siete principios9  que ofrecen a arquitectos y diseña-
dores una guía básica para integrar mejor las carac-
terísticas que resuelven las necesidades de tantos 
usuarios como sea posible. De este modo, el Diseño 
Universal significa que al diseñarse un producto se 
tenga en cuenta estos principios, mejor conocidos 
como “siete principios del diseño universal”.

1. La igualdad de uso: el diseño tiene que ser fácil 
de usar y adecuado para todas las personas, inde-
pendientemente de sus hábilidades y capacidades.

2. Flexibilidad del uso: el diseño debe poder ade-
cuarse a un amplio rango de preferencias y hábili-
dades individuales.

3. Uso simple e intuitivo: el diseño debe ser fácil de 
entender independientemente de la expereiencia, 
conocimientos, habilidades o el nivel de concentra-
ción del usuario.

4. Información fácil de percibir: el diseño debe co-
municar de manera eficaz la información necesaria 
para el usuario, atendiendo a las condiciones am-
bientales o a las capacidades sensoriales del usua-
rio.

5.Tolerante a errores: el diseño debe minimizar las 
acciones accidentales o fortuitas que puedan tener 
consecuencias no deseadas.

6.Minimo esfuerzo físico: el diseño debe ser usado 
eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.

7.Dimensiones apropiadas: los tamaños y espacios 
deben ser apropiados para el alcance, manipulación 
y uso por parte del usuario.

9Estos principios 
fueron creados 
por un equipo de 
profesionales de 
carácter multidisci-
plinar pertenecientes 
a la Universidad de 
Carolina del Norte.

DISEÑO UNIVERSAL

El Diseño Universal es el proceso de crear produc-
tos, entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar y comprender7 todas las personas, en la ma-
yor medida posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado, y que sean comercialmente 
viables. 

El Diseño Universal8 no excluirá las ayudas técni-
cas para grupos particulares de personas con dis-
capacidad, cuando se necesiten. Alcanza todos los 
aspectos de la accesibilidad, y se dirige a todas las 
personas, incluidas las personas con discapacidad. 
Resuelve el problema con una visión holistica, par-
tiendo de la idea de la diversidad humana. Además, 
tiene en cuenta la manera en que se vende el pro-
ducto y la imagen de producto, para que éstos, ade-
más de ser accesibles, puedan ofertarse y captar a 
todo el rango de consumidores.

El propósito del Diseño Universal es simplificar la 
realización de las tareas cotidianas mediante la 
construcción de productos, servicios y entornos 
más sencillos de usar por todas las personas y sin 
esfuerzo alguno. El Diseño Universal, así pues, be-
neficia a todas las personas de todas las edades y 
habilidades.

El Diseño Universal es parte importante de la inte-
gración de todas las personas en una sociedad en 
la que todos puedan participar de manera equitativa. 
Es un modelo de sociedad que invita a hacer una 
reflexión acerca de la aceptación de las personas en 
toda su diversidad.

Todo espacio puede ser diseñado con criterios de 
Diseño Universal. Como usuarios de una ciudad y 
espacios mayoritariamente inaccesibles o conflicti-
vos para sillas de ruedas, destacan lugares donde el 
diseño hace posible resolver las circulaciones para 
todos por igual. Si solucionamos instintivamente, al 
igual que todas las personas, el acceso, circulación 
y uso de un espacio, es que el proyecto contempló 
principios del Diseño Universal desde su inicio.

7 Su objetivo es 
simplificar la vida de 
todas las perso-
nas, haciendo que 
entornos, productos 
y comunicaciones 
sean más útilies para 
un mayor porcentaje 
de personas.

8 “El Diseño Universal 
busca estimular el 
diseño de productos 
atractivos y comer-
ciales que sean utili-
zables por cualquier 
tipo de persona. 
Está orientado al 
diseño de soluciones 
ligadas a la construc-
ción y al los objetos 
que respondan a 
las necesidades de 
una amplia gama 
de usuarios.” Ron 
Mace (1941-1994) – 
Creador del término 
Diseño Universal

RECUPERADO DE CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN, NC STATE UNIVERSITY



3“Lento en mi sombra, con la mano exploro mis
invisibles rasgos. Un destello me alcanza...”

Jorge Luis Borges.
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LA 
CIUDAD
DESDE 
UNA
PERSPECTIVA
DIFERENTE

HAPTICIDAD EN LA ARQUITECTURA

Todos nosotros como seres vivos, tenemos la facul-
tad de recibir tanto la información que proviene del 
entorno que nos rodea como la que nosotros mismos 
emanamos. Las sensaciones propias se dividen en 
tres grupos: interoceptivas1, propioceptivas2 y exte-
roceptivas3.

Las sensaciones exteroceptivas son las que nos 
proporcionan mayor información, y de ahí de donde 
provienen los cinco sentidos más importantes del ser 
humano, el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. 
A su vez están subdivididos en dos grupos, que es 
de sensaciones por contacto y el otro de sensacio-
nes de distancia.

La visión es el más representativo de los sentidos4 ya 
que posee una función integradora de la experiencia, 
cuando está ausente o disminuida, la información 
que recibe el individuo se reduce considerablemen-
te y como consecuencia su percepción, afectando el 
funcionamiento personal y la integración social. 

La percepción puede entenderse como un proceso 
mediante el cual una persona selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos, para darle un significado a 
algo. Toda percepción incluye la búsqueda para ob-
tener y procesar cualquier información. 

El proceso de la percepción, tal como propuso Her-
mann Von Helmholtz5, es de carácter inferencial y 
constructivo, generando una representación interna 
de lo que sucede en el exterior al modo de hipótesis. 
Para ello se usa la información que llega a los recep-
tores y se va analizando paulatinamente, así como 
información que viene de la memoria tanto empírica 
como genética y que ayuda a la interpretación y a la 
formación de la representación.

La sensación y la percepción son las vías a través de 
las cuales todo ser humano elabora sus conocimien-
tos sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. 
La percepción es un proceso individual que esta de-

4 Robert Mandrou 
plantea un argu-
mento análogo: “La 
jerarquía de los sen-
tidos no era la misma 
que en el siglo XX 
porque el ojo, que 
actuamente rige, se 
encontraba en tercer 
lugar, muy por detrás 
del oído y del tacto. 
El ojo que organiza, 
clasifica y ordena no 
era el órgano favorito 
de una época que 
prefería al oído.”

5 Médico y físico ale-
mán,  distinguió entre 
sensación y percep-
ción, enfatizando el 
aprendizaje, la expe-
riencia y los factores 
inconcientes que 
contribuyen a la per-
cepción. 

1 Informan que los 
procesos internos del 
cuerpo, captando es-
tímulos procedentes  
de las viseras. Re-
presentan las formas 
de sensación más 
difusas y mantienen 
cierta afinidad con 
los estados emocio-
nales.

2 Informan sobre la 
situación del cuerpo 
en el espacio sobre 
la postura y sobre el 
movimiento, se con-
cretan en sensacio-
nes Kinestesicas  y 
vestibulares. 

3 Proporcionan da-
tos del entorno y 
adoptan la forma de 
visuales, auditivos, 
táctiles, olfativos y 
gustativos.
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terminado por las características que posee cada in-
dividuo, como el grado de sensibilidad de cada uno, 
las experiencias, conocimiento, memoria y su en-
torno cultural. En la percepción de un espacio parti-
cipan varios objetos subjetivos, esto depende de la 
habilidad de la persona para recibir y decodificar la 
información. Este es un modelo virtual de la realidad 
que utiliza la información almacenada en las ener-
gías, procedimientos internos para decodificarlas e 
información procedente de la memoria que ayuda a 
terminar y completar la descodificación e interpretar 
el significado de lo recuperado, dándole significado, 
sentido y valor. Esto permite la generación un mo-
delo virtual.

La percepción háptica6 es la combinación de estí-
mulos provenientes del tacto y el movimiento al ma-
nipular y explorar un espacio u objeto. Háptica es la 
habilidad para identificar espacios u objetos por su 
tamaño (en caso de los objetos) forma y textura. Al-
gunos teóricos como Herbert Read7 han extendido 
el significado de la palabra háptica, refiriéndose por 
exclusión a todo el conjunto de sensaciones no vi-
suales y no auditivas que experimenta un individuo. 

Gibson8 define el sistema háptico como “la percep-
ción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo 
mediante el uso de su propio cuerpo”. El sistema de 
percepción háptica es especial porque puede incluir 
los receptores sensoriales ubicados en todo el cuer-
po y está estrechamente relacionado con el movi-
miento del cuerpo, de forma que puede tener un 
efecto directo sobre el mundo que está percibiendo.

La piel es el órgano más importante del sistema 
háptico ya que contiene receptores térmicos y pro-
pioceptores que son básicos para la percepción del 
espacio. La percepción háptica contribuye a la iden-
tificación del espacio personal, cuando nosostros 
extendemos brazos y piernas podemos crear las 
primeras sensaciones de delimitación del espacio.

El tacto en la háptica es tan importante como en 
nuestra vida, se ha comprobado que aquellos be-
bés que nacen sin tacto son más vulnerables que 
aquellos que nacen sin vista u olfato. La pérdida del 

sentido del tacto es una muy seria deficiencia, ca-
minar se torna casi imposible, al igual que sostener 
objetos o utilizar herramientas. Esto remarca lo críti-
cos y sutiles que son la habilidad de tocar y los sen-
tidos somáticos9 en general, y por otro lado, subraya 
el potencial de la tecnología háptica.

Las experiencias hápticas y las de orientación que 
vivimos en las primeras etapas de nuestras vidas 
son las que definen la imagen corporal, más ade-
lante se desarrollan las imágenes visuales cuyo sig-
nificado depende de las primeras experiencias que 
adquirimos hápticamente10. 

La percepción háptica es un elemento escencial que 
se ha dejado de lado en el diseño arquitectónico, así 
como jugamos con el diseño de los espacios y la 
luz que se refracta a través de los cristales, también 
deberíamos controlar la experiencia arquitectónica 
en todas sus dimensiones.

Podemos resumir que el término háptico se refiere 
al sentido del contacto y las sensaciones, siendo así 
un giro de lo óptico a lo háptico un movimiento que 
puede beneficiar a los usuarios con discapacidad 
visual y a los que pueden ver. Las sensaciones que 
nos produce estar dentro de un edificio, los olores, 
la temperatura y las texturas nos ayudan de una 
manera implicita a ubicarnos y crean una memoria 
sensorial para recordar experiencias.

La hapticidad en la arquitectura es vivir la arquitec-
tura con todos nuestros sentidos, no sólo admirar 
su belleza, sino sentirla también, ser concientes de 
su grandeza, conectarnos con los materiales, las 
proporciones, la escala, la temperatura, la textura 
y el aroma. Una arquitectura háptica además de 
ser un elemento con el que podemos identificar un 
momento o un acontecimiento es también una guía 
que nos puede orientar y guíar en el recorrido del 
edificio.

“Las manos quieren ver, los ojos 
quieren acariciar.” Johann Wolfgang 

von Goethe 

6 “El reino háptico de 
la arquitectura viene 
definido por el senti-
do del tacto. Cuando 
se pone de manifies-
to la materialidad de 
los detalles que for-
man un espacio ar-
quitectónico, se abre 
el reino háptico. La 
experiencia sensorial 
se intensifica; las di-
mensiones psicológi-
cas entran en juego.” 
Holl, Steven. Cuestio-
nes de percepción. 
Fenomenología de la 
arquitectura. (2011)

7 Psicológo nortea-
mericano, es consi-
derado uno de los 
máximos expertos en 
el campo de la per-
cepción visual.

8 En su trabajo como 
crítico de arte se des-
taca la importancia 
que le da a lo háptico 
como valor estético 
sobre lo óptico.

9 Los sentidos somá-
ticos proporcionan 
información sobre 
lo que sucede en 
la superficie y en el 
interior de nuestro 
cuerpo. Por eso los 
receptores soma-
tosensoriales están 
repartidos por todo 
el cuerpo. Las mo-
dalidades son: tacto, 
presión, temperatura 
y dolor.

10 Kent C. Bloomer 
y Charles W. Moore 
en su libro “Cuerpo, 
memoria y arquitec-
tura” sostienen que 
nuestra viviendas ac-
tuales son incapaces 
de provocar interac-
ción entre el cuerpo, 
la mente y nuestro 
entorno. 
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SENTIR SIN VER
“La arquitectura es el arte de la reconci-
liación entre nosotros y el mundo, y esta 
mediación tiene lugar a través de los 
sentidos.” Juhani Pallasmaa, Los ojos de 
la piel.

Los sistemas sensoriales11 son los que nos ponen en 
contacto con el entorno y así es como podemos rela-
cionarnos con los espacios de manera consiente. El 
espacio construido está estrechamente relacionado 
con el ambiente, el cual determina en gran parte su 
destino.

El sistema sensorial humano tiene dos tipos de re-
ceptores, los de distancia, que están relacionados 
con la vista, el oído y el olfato, y los de inmediación 
que se relacionan con el tacto y el gusto. A pesar de 
que la vista está considerado como el sentido más 
importante, es el sentido que, hablando de una ma-
nera física, nos aleja de la arquitectura, mientras que 
el resto de ellos nos une a ella.

Aproximadamente el 80% de la información que re-
cibimos lo hacemos a través de la vista, por ello es 
de gran importancia considerar el estilo de vida que 
deben adoptar las personas que carecen de ella, o 
presentan una disminución considerable de este 
sentido. El dominio del ojo por encima de los demás 
sentidos tiende a empujarnos hacia el distanciamien-
to, el aislamiento y la exterioridad. No cabe la menor 
duda de que el ojo humano es el responsable de ar-
quitectura importante, pero no ha facilitado el arraigo 
humano hacia el mundo. 

El tacto por otro lado, es muy importante en el de-
sarrollo del sistema espacial, considerando que este 
sentido es la ventana más importante para las perso-
nas con discapacidad visual hacía el mundo que nos 
rodea. Las personas que no pueden ver sienten la 
necesidad intuitiva de apoyarse en el tacto, generan-
do así una sensación de seguridad ante el entorno.

La importancia del sentido del tacto en la vida del 
ser humano se ha hecho cada vez más evidente. El 
antropólogo Ashley Montagu12, a través de su opinión 
basada en pruebas médicas confirma la importancia

del mundo háptico. Gracias al tacto podemos inte-
grar nuestra experiencia sensorial del mundo con la 
de nosotros mismos. Berkeley13 y Hegel14 mencionan 
que el único sentido capaz de dar profundidad es-
pacial es el tacto, pues “el tacto siente el peso, la 
resistencia y la forma tridimensional de los cuerpos 
materiales y así nos hace ser concientes de que las 
cosas se extienden desde nosotros en todas las di-
recciones15.”

El oído es un sentido de gran importancia para las 
personas con discapacidad visual para la orientación 
y movilidad.  Gracias a el, las personas que no pue-
den ver, pueden localizar objetos o posibles obstácu-
los con los que no tienen contacto directo.
Los sonidos que percibimos, no son más que cam-
bios en un medio liquido, gaseoso o sólido, por lo que 
en el vacío no podríamos escuchar nada.

Por medio del olfato las personas con discapacidad 
visual tienen acceso a un caudal de información in-
calculable.  Gracias a este sentido perciben los dife-
rentes olores que hay en el ambiente y pueden tener 
conocimiento de la existencia de muchos objetos o 
situaciones. Por ejemplo, según el olor que perciban 
a la distancia, pueden saber si pasan por una pa-
nadería, zapatería, tienda de ropa, etc.  Con el olfato 
además es posible reconocer y distinguir alimentos, 
saber si un objeto es nuevo o viejo e incluso es posi-
ble identificar a las personas.

No podemos dejar de lado al sentido del gusto que a 
menudo es olvidado injustamente o puesto en un se-
gundo lugar; pero en verdad es tan importante como 
los demás sentidos. Gracias a él nos podemos delei-
tar sintiendo los innumerables sabores que existen, 
en el ser humano existe una interdependencia entre 
el gusto y el olfato al ingerir alimentos.

La percepción sensorial es un proceso, como bien se 
ha mencionado anteriormente, individual en el que 
no solo intervienen factores físicos, si no también cul-
turales y por ende sociales.  La ciudad tiene una gran 
cantidad de estímulos en donde necesitamos de la 
mayor agudeza de nuestros sentidos para poder de-
codificarla.

12 La piel es el más 
antiguo y sensible 
de nuestros órganos, 
nuestro primer medio 
de comunicación 
y nuestro protector 
más eficaz. Incluso 
la transparente 
córnea del ojo está 
recubierta por una 
capa de piel modifi-
cada. El tacto es el 
padre de nuestros 
ojos, orejas, narices 
y boca. Es el sentido 
que pasó a diferen-
ciarse en los demás, 
un hecho que 
parece reconocerse 
en la antiquísima 
valoración del tacto 
como “la madre de 
todos los sentidos.” 

11 Los sistemas 
sensoriales son con-
juntos de órganos 
altamente especiali-
zados que permiten 
a los organismos 
captar una amplia 
gama de señales 
provenientes del 
medio ambiente. 
Ello es fundamental 
para que dichos 
organismos puedan 
adaptarse a ese 
medio.

13 George Berkeley 
filosofo de orgen 
inglés, emparenta-
ba en su libro “An 
Essay towards a New 
Theory of Vision” el 
tacto con la vista y 
suponía que la per-
cepción de la mate-
rialidad, la distancia 
y la profundidad 
espacial no sería en 
absoluto posible sin 
la cooperación de la 
memoria háptica.

14 Berkeley afirma 
que la vista necesita 
ayuda del tacto, 
que proporciona 
sensaciones de 
solidez, resistencia y 
protuberancia.

15 citado de Juhani 
Pallasmaa, Los ojos 
de la piel.
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LA ARQUITECTURA COMO UN ESPACIO 
QUE SE VIVE

La arquitectura es parte fundamental del desarrollo 
en el ser humano, está presente desde que nace-
mos, el uso de un espacio arquitectónico está in-
fluenciado y determinado por la percepción del ser 
humano. La manera en la que percibimos un espa-
cio nos hace participes de los valores de la obra16.

Conocer al usuario, sus necesidades y requerimien-
tos hace que la obra arquitectónica cumpla adecua-
damente con su función y su destino. Sin embargo, 
frecuentemente existe una disparidad entre la per-
cepción individual y la  interpretación del diseñador. 

“La verdadera maravilla de nuestra 
percepción del mundo es su totali-
dad, continuidad y constancia ab-
solutas, a pesar de la naturaleza 
fragmentaria de nuestras observa-
ciones.” Juhani Pallasmaa

El paso del tiempo, la luz y la sombra cambiantes 
con el movimiento, la transparencia; los fenómenos 
cromáticos, la textura, el olor, el sonido en los ma-
teriales y los detalles, las relaciones corporales de 
escala y proporción participan en la experiencia to-
tal que es la arquitectura. 

En la actualidad existen muchos arquitectos que 
proyectan haciendo conciencia e intentan volver a 
sensibilizar a la arquitectura mediante un sentido 
fortalecido de materialidad y hapticidad, textura y 
peso, densidad del espacio y la luz materializada. 

El espacio ha sido considerado como un espacio 
inmaterial por la teoría de la arquitectura, definido 
por superficies materiales en lugar de entender el 
espacio en términos de interacciones e  interrelacio-
nes dinámicas1.

El profesor Fred Thompson utiliza las nociones de 
“espaciar” en lugar de “espacio” y de “temporizar” 
en lugar de “tiempo” en su ensayo sobre el concepto 
de Ma y la unidad de espacio y tiempo en el pensa-
miento japonés17. 

El tiempo de la arquitectura es un tiempo estático, la 
arquitectura nos conecta con la historia, un edificio 
puede hablarnos de lo que él mismo presenció y al-
bego años atrás. El tiempo y el espacio se mezclan 
para no poder ser el uno sin el otro en la arquitec-
tura. La arquitectura se vive con todos los sentidos, 
cuando uno de ellos no esta presente todos los de-
más nos hablan de la arquitectura.

La experiencia auditiva más importante en la arqui-
tectura, por extraño que parezca es el silencio. Pa-
llasmaa menciona en su libro “ Los ojos de la piel. 
La arquitectura y los sentidos.” que la arquitectura 
es el arte del silencio petrificado. El silencio en la 
arquitectura es un silencio receptivo que evoca a 
recordar. De una manera poetica es como si el si-
lencio en una obra arquitectónica nos hace ser con-
sientes de nuestra soledad esencial.  

“El arte es la puesta en escena de la memoria” y “El 
arte está hecho por y para el solitario”, escribe Cyril 
Connolly en su poema “La sepultura sin sosiego”.18 
La autenticidad de la experiencia arquitectónica se 
basa en el lenguaje tectónico de la construcción y 
la integridad del acto de construirpara los sentidos. 
Contemplamos, escuchamos, tocamos y sentimos 
la arquitectura con toda nuestra existencia corporal.

Existen diferentes arquitecturas, sensorialmente ha-
blando, hay arquitectura que explota nuestro sen-
tido de la vista, arquitectura que enfatiza nuestros 
sentidos del oído, el olfato y el gusto. Y hay arqui-
tectura háptica que mueve nuestro sentido del tac-
to. La utopía es crear arquitectura completa en este 
sentido, que nos sumerja en ella misma y nos haga 
vivirla intensamente.

16 “Yo soy mi cuerpo” 
menciona Gabriel 
Marcel, pero “Yo soy 
el espacio donde 
estoy” reibindica el 
poeta Noel Arnaud.

17 El pensamiento 
japonés está basado 
en una comprensión 
racional del concep-
to de espacio.

18 “Es significativo 
que Luis Barragán 
subrayara estas fra-
ses en su copia de 
este libro de poesía.”  
Ambasz Emilio, “The 
architecture of Luis 
Barragán”, 1976
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APRENDIENDO A SER CIEGO

“La ceguera no ha sido para mí 
una desdicha total, no se la debe 
ver de un modo patético. Debe 
verse como un modo de vida: es 
uno de los estilos de vida de los 
hombres”  Jorge Luis Borges, “La 
ceguera” (1995)

Las personas con deficiencias visuales en la ciudad 
de México se agrupan en una diversidad de estilos 
de vida cuyo principal rasgo es la heterogeneidad. 
El primer rasgo de ésta comienza por el origen de 
la insuficiencia visual misma, debido a que algunos 
son ciegos congénitos, otros ciegos adquiridos y 
otros tienen restos visuales en diversos grados.

La importancia de la arquitectura en la vida de quie-
nes no pueden ver es fundamental, debido a que es 
en ella en la que llevan a cabo su vida e incorporar 
elementos que propicien un espacio más claro y en-
tendible ayudará incluso a quienes pueden ver.

Un caso muy interesante de estudio para compren-
der mejor esto es Chris Downey, arquitecto nacido 
en Estados Unidos, quien a causa de una opera-
ción quedó ciego después de ejercer por más de 
20 años.  En 2011, tres años después de aquella 
cirugía, Downey cuenta cómo logró transformar su 
discapacidad en un don que lo ayudó a desarrollar 
el despacho Architecture for the Blind, a través del 
cual ofrece consultoría a equipos de diseño, firmas 
de arquitectos y organizaciones que buscan dispo-
ner de mejores entornos para quienes enfrentan al-
guna carencia visual.

“Antes de que perdiera la vista me 
enfocaba más en cómo se veía un 
espacio, ahora pienso en cómo se 
sienten las texturas de los materia-
les, las temperaturas y la acústica. 
Intento diseñar con más sentidos” 
Chris Downey.

Él menciona que “el concepto de un edificio bien he-
cho se traduce en un espacio que ofrece interacción 
sensorial”, y que debido a que el 90% de las perso-
nas ciegas en realidad tiene una visión reducida, 
una combinación de colores contrastantes puede 
orientar y ayudar a distinguir entre un ambiente y 
otro, así como cambiar el material del suelo frente 
al edificio para que la textura sea diferente y se en-
tienda que ahí está la entrada. Esta solución no sólo 
ayuda a las personas ciegas, sino que, en términos 
visuales, puede resultar atractiva.

En cuanto a los niveles de luz, deben evitarse los 
contrastes dramáticos. La iluminación indirecta es 
la menos indicada para este tipo de espacios por-
que provoca sombras que pueden ser muy confu-
sas para las personas débiles visuales. Tampoco 
recomienda utilizar elementos de iluminación muy 
brillantes. Y dice que la luz natural, o una parecida, 
resulta la más apropiada. Downey comenta que par-
te de esta experiencia lo ha ayudado a comprender 
que no se debe asumir que todas las personas que 
acuden a un edificio cuentan con todas sus capaci-
dades.“Necesitamos diseñar para que los edificios 
sean lo más amigables posible”

Las personas a las que tuve la oportunidad de en-
trevistar coincidieron en que una de las barreras 
más fuerte es la falta de cultura que hay en nuestro 
pais hacía las personas con discapacidad visual, y 
en el mejor de los casos es sólo falta de educa-
ción en cuanto a como podemos ayudar a alguien 
con discapacidad visual. Debemos tener en cuenta 
siempre las necesidades de quien no puede ver, y 
sin duda alguna la arquitectura puede ser un entor-
no discapacitante al tal grado de serlo no solo para 
una persona con discapacidad visual, sino también 
para el resto de los usuarios. Es importante hacer 
cada espacio dentro de un edificio único y diferente 
al resto, de esta manera es más fácil poder úbicar-
nos correctamente y realizar un buen recorrido den-
tro del mismo.

“Hacia 1957 recono-
cí con justificada me-
lancolía que estaba 
quedándome ciego. 
La revelación fue pia-
dosamente gradual. 
No hubo un instan-
te inexorable en el 
tiempo, un eclipse 
brusco. Pude repetir 
y sentir de manera 
nueva las lacónicas 
palabras de Goethe 
sobre el atardecer de 
cada día: Alles nahe 
werde fern (Todo lo 
cercano se aleja). Sin 
prisa pero sin pausa 
-¡otra cita goethea-
na!- me abandona-
ban las formas y los 
colores del querido 
mundo visible. Per-
dí para siempre el 
negro y el rojo, que 
se convirtieron en 
pardo. Me vi en el 
centro, no de la os-
curidad que ven los 
ciegos, como erró-
neamente escribe 
Shakespeare, sino 
de una desdibuja-
da neblina, incierta-
mente luminosa que 
propendía al azul, al 
verde o al gris. Ya 
no había nadie en el 
espejo; mis amigos 
no tenían cara; en los 
libros que mis manos 
reconocían sólo ha-
bía párrafos y vagos 
espacios en blanco 
pero no letras.

Entonces recordé 
cierta sentencia de 
Rudolf Steiner: “Si 
algo se acaba, debe-
mos pensar que algo 
empieza”.

Jorge Luis Borges. 
Textos recobrados 
1956-1986.
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MAPAS HÁPTICOS

Los mapas hápticos son planos táctiles que facili-
tan a las personas con discapacidad visual recibir 
la información necesaria para su ubicación en un 
entorno desconocido y sobre el recorrido entre un 
punto y otro.

Deben garantizar el derecho de todas las perso-
nas a una orientación y movilidad de forma segura, 
cómoda y autónoma, así como al libre acceso a la 
información, comunicación e interacción básica ne-
cesaria para su utilización.

Para brindar información de manera accesible se 
debe combinar, además del formato visual, las dos 
modalidades táctiles a las que puede acceder una 
persona con discapacidad visual: por una parte, el 
Sistema Braille; por otra, los símbolos en altorrelie-
ve, para aquellas que desconocen el sistema Braille. 

Por esta razón, dicho plano no debe estar cubier-
to por ningún material que impida o confunda la 
interacción háptica. Ni por elementos aproximados 
como marcos de sujeción que sobresalgan al relie-
ve.

Es importante mencionar también que el tamaño 
debe ser adecuado para que el usuario no tenga 
que hacer un esfuerzo extra para poder localizar la 
información que necesita, además debe estar colo-
cado a una altura comoda que permita a usuarios 
de distintas edades y estaturas hacer uso de él.

Los planos hápticos consisten en una representa-
ción visual y táctil de la realidad física de los ele-
mentos más importantes del entorno, que son esen-
ciales para la ubicación y desplazamiento de las 
personas, en él se deben indicar:

  Itinerarios principales y recorridos.

  Puntos y centros de interés.

MOVILIDAD EN LA CIUDAD

Como se ha mencionado anteriormente el sentido 
del tacto, oído y olfato conforman un stock de in-
formación que es clasificada, valorada, y utilizada 
para su orientación, desplazamientos y actuaciones 
en el espacio urbano. Los mapas cognitivos juegan 
un papel muy importante en la vida de las personas 
con discapacidad visual, ya que al carecer del senti-
do de la vista el mapa mental es la herramienta que 
les ayuda a recorrer la ciudad.

Downs y  David Stea19  explican que los mapas cog-
nitivos son construidos a partir de la experiencia di-
recta de uso del espacio y las informaciones que 
circulan en medios, literatura y otras personas. Asi-
mismo, estos autores distinguen en el mapa cogni-
tivo dos componentes: uno como proceso en donde 
la información espacial es tratada y otro como pro-
ducto que le permitirá el individuo elaborar estrate-
gias comportamentales para adaptarse y sobrevivir 
en un ambiente dado. 

Alba20 subraya que los mapas cognitivos son conce-
bidos por estos autores como un recurso cognitivo 
por medio del cual el individuo es capaz de afrontar 
su ambiente cotidiano, a menudo sobrecargado de 
información.

“El mapa mental deviene así la base 
del comportamiento espacial y es 
construido en función de las necesi-
dades de adaptación al espacio y de 
las estrategias de acción del sujeto. 
Su función es el principal factor que 
determina la forma y el contenido de 
los mapas cognitivos. No son copias 
fieles del espacio, sino representacio-
nes transformadas por distorsiones, 
omisiones de ciertos rasgos del es-
pacio, agregación de otros elementos 
o características que no existen en el 
espacio, pero que el individuo imagi-
na, y restructura de los elementos que 
componen el ambiente.” Alba (2004)

19 Teóricos autores 
de “La apropiación 
del espacio: una pro-
puesta teórica para 
comprender la vincu-
lación entre las per-
sonas y los lugares.” 

20 Socióloga de la 
UAM
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La Ciudad de México es un entorno que constan-
temente cambia, esto no se debe unicamente a los 
nuevos espacios construidos en ella o al mobilia-
rio urbano nuevo, sino a los cambios que muchas 
veces no están contemplados o preevistos como el 
comercio ambulante, deterioro en las banquetas o 
mobiliario, y esto es lo que complica poder tener un 
mapa mental infalible, la Ciudad se vuelve un reto 
cada día.

Para un persona que no está acostumbrada a usar 
el transporte público de la Ciudad puede resultar 
verdaderamente complicado llegar de un punto de 
ella a otro, ahora bien, pensemos como es que una 
persona con discapacidad visual puede desplazar-
se en la Ciudad de México. El transporte en México 
generalmente no es muy amigable, sin embargo, y 
desde hace ya algún tiempo se han tomado medi-
das que contemplan a las personas con discapaci-
dad visual en el metro de la ciudad, en el tren ligero 
y en el metrobús principalmente.

Se han colocado guías táctiles y mapas con siste-
ma Braille en las estaciones de metrobús, tren ligero 
y metro de la Ciudad, haciendolas más accesibles 
para las personas con dicapacidad visual. Durante 
el 2012 se impartió a los integrantes de la Policía 
Auxiliar asignados en el tren ligero y metro de la 
Ciudad de México el “Curso Taller de Sensibiliza-
ción para personas con Discapacidad”.
 
En el 2012 se creó también un movimiento llamado 
Accesibilidad 9021021 en el que l objetivo era ge-
nerar un espacio virtual libre de todo obstáculo en 
90 cm de ancho y 210 cm de altura que se deberá 
complementar con principios básicos de diseño.

“Se trata de quitar de nuestra imagen del espacio 
público, las rampas con una silla de ruedas dibu-
jada, para sustituirlas por un camino libre de obs-
táculos para todos sin distinción alguna. Lo que es 
apto para el más vulnerable, lo es para el que más 
puede.”

“El mapa cognitivo o 
esquema sociotem-
poral es un construc-
to hipotético del que 
inferimos su exis-
tencia al observar la 
conducta y los rela-
tos introspectivos. Se 
conoce poco sobre 
su neuropsicología, 
más allá de una idea 
aproximada de don-
de se almacena en el 
córtex. No se entien-
de la forma o formas 
en las que se codifi-
ca y almacena” Lee 
(1976)

“Un mapa mental es 
el dibujo de la ciudad 
que una persona lle-
va en su mente: las 
calles, barrios, pla-
zas que son impor-
tantes para ella, de 
alguna forma enlaza-
das y con una carga 
emocional adjunta a 
cada elemento” Mil-
gram (1977)

21 Esta accesibilidad 
90210, debe ser ya 
un principio insepa-
rable de cualquier 
nueva vialidad, red 
de transporte, ci-
clovía o renovación 
urbana. Es el pun-
to básico que da a 
cualquier persona la 
garantía mínima para 
optar por un traslado 
a píe. En la accesi-
bilidad 90210 todos 
caben y por lo mismo 
todos nos beneficia-
mos.

LA CIUDAD: UN ENTORNO DISCAPACITANTE

“Avanzar hacia un país inclusivo y 
moderno, que otorgue a todos igua-
les oportunidades de cumplir metas y 
aspiraciones personales: Un desafío 
a la arquitectura, urbanismo, progra-
mas y proyectos públicos a incorporar 
las condiciones necesarias para que 
nuestras ciudades, edificios, plazas 
y parques tengan posibilidades de 
acceso y uso para todos sus habitan-
tes”.22

La ciudad de México, una de las ciudades más 
grandes del mundo, es un lugar poco accesible para 
todos, especialmente para las personas con disca-
pacidad. No sólo por el escaso y en ocasiones nulo 
mobiliario especial para quienes lo requieren, sino 
también por la falta de cultura y sensibilización que 
hay en la sociedad. La Ciudad Universitaria de la 
UNAM es un reflejo a menor escala de la diversidad 
que existe en nuestra ciudad. Y como tal, podemos 
observar la falta de accesibilidad en ella, a pesar de 
ser un espacio en el que coexisten personas con 
discapacidad visual, la arquitectura dentro de C.U. 
muchas veces es limitante. 

Bajo la premisa “Nada para las personas con disca-
pacidad, sin las personas con discapacidad” reali-
cé entrevistas a personas con discapacidad visual 
(vease anexo) en la que una de ellas  menciona lo 
discapacitante que es la ciudad al intentar ser acce-
sible, pues muchas de las propuestas arquitectóni-
cas son realizadas por personas que no entienden 
la discapacidad visual.

Es importante empezar a pensar en espacios pú-
blicos inteligentes, utilizar recursos naturales como 
guías auditivas u olfativas para los discapacitados 
visuales, no podemos limitarnos únicamente a los 
cambios de texturas. Y definitivamente no limitarnos 
al diseño arquitectónico, es importante tomar en 
cuenta también el entorno: como espacios exterio-
res, medios de comunicación y transporte.

22 Manual de Acce-
sibilidad Universal. 
Ciudades y espacios 
para todos.

“El problema es que 
hemos construido 
estrechamente nues-
tro mundo en formas 
que acomodan a una 
fracción de nuestros 
ciudadanos, conti-
nuamos haciéndolo, 
pero no nos damos 
enteramente cuen-
ta que lo hacemos” 
Rodman y Cooper, 
“Accessibility as a 
Discourse of Space 
in Canadian Hou-
sing Cooperatives”, 
(1995)
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Actualmente las personas con alguna discapacidad 
visual son mucho más independientes de lo que 
eran hace algunos años, sin embargo la ciudad si-
gue siendo discapacitante al no contar con los di-
seños y ayudas técnicas necesarias o adecuadas 
para quienes deben valerse sin poder ver. Pero no 
es esa la única razón por la que la Ciudad de Mé-
xico es considerada una ciudad que discapacita, la 
arquitectura es un factor fundamental, más allá de 
las normas y reglamentos de accesibilidad, el ar-
quitecto puede hacer de su arquitectura un espacio 
sensorial que no sólo ayudaria a las personas con 
discapacidad visual, sino que también facilitaria el 
recorrido de todos los usuarios.

En ocasiones cuando salimos a caminar o simple-
mente en nuestra rutina de ir a la escuela, al trabajo, 
etc. nos percatamos del deterioro que sufre nuestra 
ciudad, y justamente este deterioro es una de las 
barreras u obstaculos más grandes a los que todos 
nos enfrentamos, son un peligro para nuestra inte-
gridad, ya que son responsables de diversos acci-
dentes para los usuarios. 

Las personas con discapacidad visual y personas 
de tercera edad podrían recorrer amablemente la 
ciudad y disfrutar de ella:  centros comerciales, ae-
ropuertos, clínicas, centros médicos, restaurantes, 
lugares de trabajo, hogares, sitios culturales y de re-
cereación, sin embargo generalmente no tienen una 
experiencia grata. Los desplazamientos y la aten-
ción de sus necesidades básicas y mínimas hacen 
díficil el día a día y dificultan su desenvolvimiento 
como ciudadanos activos. Son personas que ven 
limitadas las oportunidades de disfrutar espacios 
amables y accesibles.

“Para los que aparentemente no tene-
mos ninguna discapacidad, siempre 
podrá haber el pretexto de problemas 
con mayor urgencia que la eliminación 
de barreras y la inaccesibilidad, sin 
comprender que son el reflejo de ma-
les mayores que deterioran la vida so-
cial de todos: la falta de solidaridad y la 
incapacidad para ubicar el bien colecti-
vo por encima del individual.” Gutiérrez 
Brezmes (2011)

“El objetivo de 
un creador de 
entorno es hacer 
la vida más hu-
mana” 
Alvar Aalto

DISEÑO UNIVERSAL EN LA CIUDAD

Una de las premisas del diseño universal es que 
los objetos y la arquitectura se adapten al usuario 
y no a la inversa. Las personas con discapacidad 
visual tienen necesidades especificas, sin embargo, 
al solucionar éstas con un diseño adecuado también 
estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de los demás23.

Es importante pensar en los espacios como espa-
cios accesibles, no obstante es imperativo no olvi-
dar los recorridos. En la ciudad muchas edificacio-
nes cumplen con las normas de accesibilidad, pero 
sólo eso, el espacio es accesible pero es inaccesible 
llegar a él. Los recorridos deberían tener como con-
dición formar “cadenas de accesibilidad” y es indis-
pensable que estas cadenas ofrezcan continuidad 
y seguridad al usuario24. Los diseños urbanos y ar-
quitectónicos deben pensarse a futuro, esto quiere 
decir que se debe considerar el entorno para poder 
elegir los materiales más adecuados y así asegurar-
se de que la vida de este será larga pero sobretodo 
segura. En ocaciones un mal diseño puede discapa-
citar al usuario en diversas maneras.

Uno de los elementos más importantes, como se ha 
mencionado, para las personas con discapacidad 
visual son los mapas táctiles o bien la señalética, 
sin dejar de lado los cambios de textura en los pavi-
mentos y las guías táctiles. Todos estos elementos 
deben estar integrados en los proyectos arquitectó-
nicos para beneficio de las personas con discapaci-
dad visual y para todos25. En el día a día, la señalé-
tica está presente en nuestro hacer cotidiano desde 
el trabajo, el ocio y el deambular por la calle. Esta 
señalética tiene con el fin orientar e informar a la 
persona que la percibe, generalmente a través de la 
vista. Esta información generalmente no suele estar 
accesible para personas con discapacidad visual, 
ya que para que la señalización sea auténticamente 
efectiva debe de tener en cuenta las peculiaridades 
tanto de las personas que tienen algún resto de vi-
sión como de aquellas con discapacidad visual.

23 “Para la mayoría de 
nosotros el diseño es 
invisible. Hasta que 
falla.” Bruce Mau, di-
señador canadiense

24 “El diseño accesi-
ble es más que bus-
car condiciones de 
accesibilidad, es di-
señar con responsa-
bilidad, entendiendo 
que el objetivo prin-
cipal de la arquitec-
tura es el bienestar 
de las personas y no 
la gloria personal del 
arquitecto.” José Luis 
Gutiérrez Brezmes.

25 “La accesibilidad 
es una necesidad 
para las personas 
con discapacidad, y 
una ventaja para to-
dos los ciudadanos”. 
Enrique Rovira-Bele-
ta C., Arquitecto
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Por otro lado la señalética consiste en una actividad 
perteneciente al diseño grafico que estudia y desa-
rrolla un sistema de comunicación visual sintetizado 
en un conjunto de señales o símbolos que cumplen 
la función de guiar, orientar u organizar a una perso-
na o conjunto de personas26 en aquellos puntos del 
espacio que planteen dilemas de comportamiento, 
como por ejemplo dentro de una gran superficie: 
centros comerciales, fábricas, polígonos industria-
les, parques tecnológicos, aeropuertos, etc. 

Algunos estudiosos insisten en diferenciar entre se-
ñalética y señalización. Señalética es una palabra 
no recogida en el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua. Este neologismo, sin em-
bargo, debería designar al estudio de las señales, 
mientras que el conjunto mismo de éstas utilizadas 
dentro de un espacio público debería ser llamado 
‘señalización’, palabra aceptada por la Real Acade-
mia. La señalización está dirigida a regular el tráfico 
humano y motorizado en espacios predominante-
mente exteriores. El código utilizado ha sido previa-
mente homologado y normalizado, siendo indiferen-
te a las características del entorno (por ejemplo, el 
código de circulación). La señalética en cambio per-
sigue identificar, regular, y facilitar el acceso a unos 
servicios requeridos. La señalización y la  rotulación 
por lo general transmiten una información precisa y 
escueta, con la que la persona consigue su orienta-
ción, de forma rápida en un determinado entorno27.

La guía o banda táctil hace accesible un itinerario 
en el pavimento a través de cambios de texturas y 
color, cuyo fin es entregar información útil para el 
desplazamiento y la seguridad a las personas con 
discapacidad visual.La información se percibe a tra-
vés del bastón blanco de movilidad o a través de 
los pies. Una variación es un modulo de pavimento 
táctil, estos sirven para señalar  aviso y direcciona-
miento. La utilización correcta de este tipo de pavi-
mentos táctiles es una gran ayuda para las perso-
nas con problemas de discapacidad visual. Si, por 
el contrario, se utilizan de manera excesiva o inade-
cuada, generan confusión, y pueden llevar a tomar 
decisiones que pongan en peligro a los usuarios28.

26 Según la guía, por 
rotulación “se entien-
de como un conjunto 
de elementos impre-
sos con caracteres 
de todo tipo, líneas, 
letras, símbolos, ico-
nos, etc. que dan 
información y que 
permiten tomar de-
cisiones correctas, 
garantizando la inte-
ractuación con segu-
ridad en el entorno.”

27 Respecto a las le-
tras y símbolos en 
altorrelieve, estas tie-
nen que reservarse a 
indicadores indicati-
vos de habitaciones 
o espacios y a sím-
bolos específicos. Se 
escribirán con letra 
mayúscula con las 
siguientes caracte-
rísticas:

Altura del relieve: 
Letras entre 1 y 1,5 
mm y para símbo-
los 2 mm.
  
Ancho de trazo: 
1,5-2 mm, con los 
bordes suavemen-
te redondeados
  
Altura mínima del 
carácter: 15 mm. y 
la máxima 50 mm.
  
Espacio entre ca-
racteres: Entre 0,5 
y 1 cm. en función 
del tamaño de la 
letra 

Los pavimentos de color en los espacios advierten 
de peligros o delimitan espacios distintos en los iti-
nerarios, de manera que personas con discapaci-
dad visual mejoran su funcionamiento sensorial si el 
contraste es adecuado y su utilización se reserva a 
determinados espacios.

Otro elemento que puede ser de gran ayuda para la 
orientación de las personas con discapacidad visual 
es el uso de fuentes dentro del proyecto arquitec-
tónico, ya que el sonido que producen es un factor 
que puede ser utilizado como punto de referncia 
para ubircarse dentro un espacio. Además, al ser 
personas que se apoyan más en otros sentidos, sin 
inlcuir la vista, el olor del agua también funge como 
apoyo de orientación.

Los semaforos y puertas con sonido son de gran 
útilidad para las personas con discapacidad visual, 
auqnue muchas veces estos sonidos resultan incó-
modos o estresantes para quienes viven o pasan 
mucho tiempo cerca de estos elemntos, razón por 
la que un sonido más amigable o un dispositivo ac-
cesible que se pueda activar puede resultar más 
conveniente.

Los colores llamativos para referenciar los diferen-
tes espacios de un entorno son sumamente útiles 
para las personas con baja visión, ya que si bien no 
pueden ver los elementos que los rodean si pueden 
percibir colores, y esto les ayuda a saber en donde 
se encuentran. 

“El buen diseño capacita, el mal 
diseño discapacita.”  Declaración 

de Estocolmo

28 El pavimento táctil 
debe ser utilizado 
en lugares donde 
se quiere advertir 
de una situación de 
riesgo como:

Bordes de cruces 
peatonales reba-
jados.

Inicio y término de 
rampas.

Inicio y término de 
escaleras mecáni-
cas o en obra.

Andenes de 
buses, trenes y 
metro.

Ascensores.

Salida de vehícu-
los en veredas.

Todo lugar donde 
se produzca un 
cambio de nivel.
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Centro de Invidentes y Débiles Visuales 
Taller de Arquitectura-Mauricio Rocha

El conjunto está ubicado en Iztapalapa, surgió como 
parte de un programa del gobierno del Distrito Fede-
ral para proveer a una de las zonas con mayor po-
breza y sobrepoblacion de la ciudad. El conjunto es 
de 14 000 m2 esta contruido en un predio delimitado 
por dos avenidas.

El Centro de Invidentes y débiles visuales está deli-
mitado por un muro ciego que cumple con dos fun-
ciones, como muro-talud para contener la tierra de 
los terrenos baldios aledaños y también funge como 
barrera acústica. De esta manera el conjunto queda 
rodeado por un muro de piedra de 100 m de largo 
coronado por vegetación, con lo que la construcción 
se integra visualmente al terreno.

La fachada interna del muro perimetral genera di-
versos taludes que cambian de altura, orientación y 
forma, lo que hace que se generan diversos patios 
en su interior con diferentes escalas y con distintas 
caracteristicas espaciales. El propósito del diseño 
de este centro es poder crear diferentes impresio-
nes sensoriales para acentuar a cada espacio como 
único y diferente. Este proyecto apunta a potenciar 
los sentidos del ser humano (oído, tácto, olfato, vis-
ta) como fuente de información para el desplaza-
miento dentro del conjunto. 

La plaza central está elevada medio metro por en-
cima de los demás espacios, marcándola como un 
punto de referencia importante. Un canal de agua 
atraviesa el centro de la plaza, dejando que el soni-
do del agua guíe a sus usuarios. Localizadas en los 
paramentos de los edificios a la altura de las manos 
lineas en el concreto verticales y horizontales sirven 
como claves táctiles para identificar cada uno de los 
diferentes espacios del conjunto.

Foto por Luis Gordoa. Recuperado de www.archdaily.mx 

Vistas al interior del 
conjunto.
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En los jardines perimetrales del conjunto se planta-
ron seis tipos diferentes de plantas de olor y flores 
que sirven como sensores constantes para ubicarse 
dentro del espacio. 

Los edificios son prismas rectangulares con techos 
planos a diferentes alturas. Cada edificio explora 
distintas relaciones espaciales y juegos de luces 
que hacen que el usuario experimente sensaciones 
distintas en cada uno de los edificios. Los materia-
les utilizados en el diseño son principalmente con-
creto, tepetate, acero y cristal.

La planta puede leerse como un conjunto con tres 
filtros, el primero de ellos es el edificio que alber-
ga la administración la cafetería y los servicios. El 
segundo filtro son dos lineas paralelas de edificios 
simetricos a lo largo de una plaza central, estos 
edificios contienen la tienda, las galerías de tácto y 
sonido y por último cinco talleres de artes y oficios. 
El último filtro contiene las aulas orientadas hacia 
los jardines y los patios más privados. Por último, 
en sentido perpendicular de los demás edificios se 
encuentran una serie de volumenes de doble altu-
ra en donde se localiza la alberca. el gimnasio y el 
auditorio. 

Cabe mencionar que este proyecto se llevó a cabo 
en el año 2000 y obtuvo Medalla de Plata en la VII 
Bienal de Arquitectura Mexicana en el 2002. Sin 
embargo el día de hoy no funge más como escuela 
para personas con discapacidad visual, sino como 
una escuela de informática.
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Foto por Israel P. Vega. Recuperado de www.obrasweb.mx

Sala para personas con discapacidad visual. 
Biblioteca México José Vasconcelos 
Taller de arquitectura-Mauricio Rocha

El diseño se realizó partiendo del concepto de la 
percepción, y se pensó, sobre todo, como un con-
tenedor de sonidos. Por ello, el énfasis está en la 
acústica.  Se pensó en una estructura metálica re-
cubierta de maderas como fresno y nogal, y de pla-
fones y telas, que lograra el almacenaje del ruido y 
que permitiera, a la vez, obtener sonidos en lugares 
estratégicos, como en cabinas o salas para com-
partir. 

“Hicimos un trabajo importante con 
los acústicos para que se volviera 
una caja verdaderamente insonora: 
tiene colchones acústicos en plafón, 
en muros. Y eso, después explota la 
sonoridad en otra línea y creemos que 
va a ser toda una experiencia para el 
visitante, no necesariamente ciego o 
débil visual”, explica  Gabriela Carrillo.

Además del sonido, el diseño contempla otros terre-
nos de la percepción incluyendo el visual, el táctil y 
el olfativo. La intervención se realizó en dos crujías, 
que en algún tiempo pertenecieron a una tabacale-
ra, y lo que se hizo fue aprovechar el espacio hacia 
arriba, estableciendo una circulación que contempla 
recorridos sin obstáculos para los usuarios. 

La planta baja, donde están recepción, vigilancia, 
sala de espera, guardarropa, ludotecas, cabina de 
niños, y área de estar para adultos, “debía de ser 
sin columnas, ya que son un enemigo básico de in-
videntes o débiles visuales”, explica Rocha; “es ahí 
que se tomó la decisión de trabajar una estructura 
de marcos que respetan la preexistencia original, 
de tal suerte que no existen esas columnas hacia 
abajo, y permiten tener una planta baja más social”.
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Al pensarse como un contenedor de sonidos, se 
ideó una estructura recubierta con plafones y te-
las parar lograr el almacenaje del ruido, y a su vez 
permitirlo en lugares estratégicos; todo con el uso 
de estructuras aislantes y maderas. El sentido del 
olfato también está presente. Se creó un patio de 
olores ubicado en los dos pórticos exteriores a la 
biblioteca. 

El proyecto se realizó en colaboración con Jerónimo 
Hagerman29, quien se encargó de que los elemen-
tos olfativos ofrecieran sentido de ubicación, algo 
fundamental en la composición del espacio. Todo el 
espacio está recubierto con maderas que van desde 
los grandes libreros hasta el mobiliario que se dife-
rencia por colores. Para distinguir las maderas, unas 
son fresno, muy claras; y las otras nogal, oscuras. 
También en las texturas y en los tonos de las made-
ras hay una distinción que puede ser detectada por 
el usuario en este proyecto se busca....

“Tendríamos que luchar en contra de la discrimina-
ción ante la discapacidad y buscar la interrelación 
de las partes”, Rocha.

29 Artista mexicano 
colaborador de 
diversos proyectos 
arquitectónicos. “Mi 
Obra se ha desa-
rrollado en torno al 
análisis de la rela-
ción que se da entre 
el sujeto y lo exterior, 
poniendo énfasis en 
como se generan los 
vínculos emociona-
les entre el individuo 
y la naturaleza.”  

Fotos por Israel P. Vega. Recuperado de www.obrasweb.mx

Barandales con información en BrailleGuías táctiles 



4“Lo esencial es invisible a los ojos...
solo se ve bien con el corazón.”

Antoine de Saint-Exupéry
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UNIVERSIDAD INCLUYENTE
En apoyo a la inclusión de sus estudiantes, en el 
2004 la UNAM lanzó un proyecto para apoyar a los 
estudiantes con discapacidad. Inició en la Facultad 
de Filosofía y Letras con la iniciativa de la Dra. An-
gélica  López Campos1, del maestro Julio Beltrán, la 
Lic. Camerina Robles (de Discapacitados Visuales 
I.A.P) y un grupo de alumnas del Colegio de Pe-
dagogía.  El objetivo es el de lograr la  inclusión de 
las personas con alguna discapacidad dentro de la 
universidad. 

Si bien las personas con discapacidad actualmen-
te forman parte importante dentro de la comunidad 
universitaria, no cuentan con los apoyos y herra-
mientas necesarias para que se desenvuelvan de la 
mejor manera. Las barreras físicas, culturales, so-
ciales y arquitectónicas interfieren con su desarrollo 
no sólo como estudiantes o docentes sino tambén 
como personas autónomas.

Es una realidad que las instalaciones de la UNAM 
no son cien por ciento accesibles, sin embargo es-
tas barreras físicas, muchas veces se convierten en 
un reto que las personas con discapacidad logran 
superar. Es fundamental que se establezcan fondos 
específicos que financien acciones de inclusión de 
las personas con discapacidad, quienes necesitan 
material en formatos accesibles, apoyos económi-
cos y accesibilidad física para desplazarse abierta-
mente por el campus.

En una de las entrevistas que realicé, Luis Felipe 
estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, comenta que para él como estudiante con 
discapacidad visual ha sido muy complicado finali-
zar sus estudios debido a la falta de material espe-
cializado dentro de los salones de clases. Durante 
la entrevista comentó que Ciudad Universitaria es 
un espacio en general discapacitante, ya que a pe-
sar de contar con ciertos servicios y ayudas técnicas 
estos no parecen ser públicos debido a la falta de

1 “Aunque la Uni-
versidad acepta la 
diversidad aún no 
tenemos un progra-
ma que este vincu-
lado totalmente a 
la inclusión de las 
personas con disca-
pacidad, el CAD es 
apenas el principio 
y es un orgullo saber 
que  gran parte de la 
comunidad universi-
taria se ha integrado 
para trabajar por una 
inclusión de los es-
tudiantes con disca-
pacidad.La inclusión 
educativa está vin-
culada a la inclusión 
laborar y sabemos 
que es dentro de la 
propia  Universidad  
en donde debemos 
darle continuidad  
para que en un fu-
turo puedan  ejercer 
como profesionales 
altamente capacita-
dos.”
Dra. López Campos 
coordinadora del 
CAD UNAM en entre-
vista con Dis-capaci-
dad.com
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conocimiento sobre su existencia entre la comuni-
dad universitaria.

Es importante reconocer que en la UNAM se han 
dado algunos pasos para atender a la población 
con discapacidad que nos permiten ir avanzando 
en la inclución de las personas con discapacidad. 
No obstante, los trabajos y acciones realizados han 
sido de manera desarticulada y son poco conocidos 
por nuestra comunidad, lo que resulta insuficiente. 
Por ello es necesario que estas acciones formen 
parte de una Política Universitaria que aborde des-
de sus lineamientos y planes de desarrollo el tema 
de la discapacidad, promoviendo la normatividad 
que asegure el ingreso, la permanencia, la partici-
pación y el egreso exitoso de todos sus estudiantes, 
sin importar la condición fisíca. 

Por supuesto que quienes han logrado llegar a este 
nivel educativo se han enfrentado a barreras de 
todo tipo para alcanzar la meta de formarse como 
profesionistas en las diferentes áreas y opciones 
que ofrece la UNAM, y, en general, en instituciones 
de educación superior.

En el 2013 se creó la Unidad de Atención Para Per-
sonas con Discapacidad con el fin de impulsar una 
conciencia incluyente en la comunidad universitaria 
y de establecer un espacio que permita atender a 
las personas con discapacidad para facilitar su inte-
gración al medio universitario y al desarrollo social. 
Con ello se generaron oportunidades iguales en los 
ámbitos educativo, laboral, deportivo, cultural y so-
cial.

“La UNAPDI forma parte del Centro 
de Orientación Educativa (COE) de 
la Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos (DGOSE) de 
la UNAM, su objetivo es ofrecer a los 
alumnos universitarios que presentan 
alguna discapacidad, servicios de 
orientación, información y apoyo que 
facilite su integración a la vida cotidia-
na.”  Tomado de la página oficial de la 
DGOSE.

Fue en 2003 cuando 
el entonces Rector 
de la UNAM, el Dr. 
Juan Ramón de la 
Fuente, fundamen-
tándose en los Ar-
tículos 1° y 9° de la 
Ley Orgánica y en el 
Artículo 34° fracción 
IX y X del Estatuto 
General, estableció 
los Lineamientos 
para dar atención a 
las personas con ca-
pacidades diferen-
tes  destacando lo 
siguiente:

A través del desa-
rrollo de las funcio-
nes de docencia, 
investigación y difu-
sión la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México deberá 
atender a la pobla-
ción con discapaci-
dad de la siguiente 
manera:

Garantizar el ple-
no ejercicio de sus 
derechos humanos 
bajo los principios 
de equidad e igual-
dad de oportunida-
des y respeto a to-
dos sus integrantes.

Garantizar el dere-
cho a una vida dig-
na sin exclusiones 
o segregaciones 
originadas por su 
diversidad o condi-
ción.

La UNAPDI cuenta con un software especializado 
para la consulta de información de las personas con 
discapacidad visual así como mobiliario adaptado 
para personas con alguna discapacidad y equipos 
de cómputo que en el caso de personas con dis-
capacidad visual  hay una versión accesible, sin 
imágenes, texturas o elementos que compliquen el 
acceso a la información que puedan necesitar. Este 
módulo contiene íconos que permiten modificar el 
color, contraste y tamaño de la letra para hacerlos 
legibles para personas con debilidad visual. Para 
las personas con ceguera también podrán encontrar 
la misma información en audio en donde el usuario 
podrá elegir los párrafos que desea escuchar con el 
apoyo de un asesor.

En Octubre de 2000 la Dirección General de Servi-
cios Generales (DGSG) creó un servicio de trans-
porte especial para las personas con discapacidad 
que a lo largo de los años ha ido evolucionando. 
Esta unidad tiene capacidad para diez personas 
sentadas, cinco sillas de ruedas y un área para 
usuarios con aparatos ortopédicos. Además cuen-
ta con una rampa hidráulica para subir y bajar las 
sillas de ruedas, acción atendida por el personal de 
la unidad.

Este transporte especial está en servicio de lunes a 
viernes desde las 06:00hrs y termina su jornada a 
las 22:00hrs teniendo como base el módulo Metro 
C.U. y haciendo traslados al Estadio Olimpico Uni-
versitario, Metrobús C.U. y a Universum. Los con-
ductores del transporte conocen los horarios de los 
usuarios regulares y sus destinos, por lo que están 
siempre a la hora en que ellos llegan, en su mayo-
ría, del metro Universidad.

Cuando inició este programa sólo era utilizado por 
22 personas y ha ido en constante aumento con 
cada ciclo escolar. Actualmente  tiene alrededor de 
92 usuarios. Sin embargo, y aún contando con este 
transporte especial los últimos modelos de Puma-
bús que circulan en la UNAM cuentan con rampas 
hidráulicas para usuarios en silla de ruedas.

Transporte espe-
cial Universitario 
para personas con 
discapacidad. Foto-
grafías recuperadas 
de www.pumabus.
unam.mx

Los modelos más 
recientes de Puma-
bús son accesibles 
y cuentan con una 
rampa hidráulica.
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Foto por Emilio Domínguez Vázquez (2015) 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
COMO CASO DE ESTUDIO

El Centro Cultural Universitario de Ciudad Universi-
taria es un conjunto de recintos culturales ubicado 
en la zona cultural de la universidad. Este proyec-
to surgió con la necesidad de propiciar y difundir la 
cultura entre la comunidad de universitarios y las 
sociedad dentro de recintos apropiados para ello. 

En él se encuentra la Sala Nezahualcóyotl, el Tea-
tro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor Juana Inés 
de la Cruz, el Centro Universitario de Teatro, el Mu-
seo Universitario Arte Contemporáneo, el Espacio 
Escultórico, la Sala Miguel Covarrubias, la sala de 
música de cámara Carlos Chávez, las salas de cine 
Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis. 

También forman parte de este conjunto las oficinas 
de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM 
y las del propio centro, al igual que una cafetería y 
la librería Julio Torri2. El grupo de arquitectos encar-
gado de la realización de los edificios entre 1976 
y 1985, tuvo como proyectistas principales a Orso 
Nuñez y Arcadio Artis Espriú, quienes concibieron 
una obra de carácter monumental y de gran tras-
cendencia para la cultura. Se trata de una propuesta 
arquitectónica en la que cada una de las manifes-
taciones artísticas, cuenta con un espacio idóneo 
para su ejecución. 

Además, para su ubicación se respetó, en lo posi-
ble, la topografía agreste del lugar obteniendo así 
un marcado contraste entre las formas naturales y 
la arquitectura. La vegetación del Centro Cultural es 
muy variada, la mayoria de las plantas que se en-
cuentran ahí no son nativas de la zona del pedregal 
por lo que es difícil homogenizarla.  

El Centro Cultural es el complejo más importan-
te de América Latina. Está ubicado en la fracción 
sur-oriente del campus universitario, entre dos ave-
nidas importantes: Insurgentes y Av. del Imán que 
es paralela a periférico sur.

2 La creatividad es-
cultórica es también 
una de las constan-
tes en este lugar, 
donde la vegetación 
y el suelo volcánico 
fueron aprovechados 
por seis artistas: He-
len Escobedo, Ma-
nuel Felguérez, Ma-
thias Goeritz, Hersúa, 
Sebastián y Federico 
Silva.
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La sala Nezahualcóyotl fue el primer edificio cons-
truido. Después surgieron los teatros que constitu-
yen un segundo bloque de construcciones; el ter-
cero está integrado por las salas de cine, de danza 
y  música de cámara así como el área destinada 
a los servicios: la cafetería Azul y Oro y la librería 
Julio Torri. El tercer bloque habría de redondear el 
proyecto para formar un verdadero conjunto arqui-
tectónico, con él cobró sentido la plaza, lugar inter-
medio que estableció el nexo con los teatros y con 
el recinto para música, asimismo un andador que 
conduce al Centro Universitario de Teatro y Unidad 
Bibliográfica. El último edificio proyectado dentro de 
este conjunto arquitectónico es el Museo Universita-
rio de Arte Contemporáneo. El museo fue diseñado 
por Teodoro González de León, y fue inaugurado 
en noviembre de 2008. Poseedor de la primera co-
lección pública de arte contemporáneo de nuestro 
país.

El Centro Cultural Universitario es hoy una de las 
mejores muestras de la arquitectura mexicana con-
temporánea y el proyecto cultural más ambicioso 
que se haya llevado a cabo en nuestra Universidad. 
Todos los años miles de estudiantes y personas de 
todas partes acuden al Centro Cultural para asistir 
a una obra, un concierto o simplemente como punto 
de reunión debido a su agradable paisaje arquitec-
tonico. El lenguaje arquitectónico del Centro Cultu-
ral Universitario obedece también a unas estrictas 
reglas gramaticales y de sintaxis. La escala de los 
accesos a los edificios se ve claramente diferencia-
da cuando se aplica a los elementos del programa 
destinados a la administración o servicios del con-
junto. Es por ello que el usuario del centro puede 
reconocer la entrada y ubicación de aquellos sitios 
que son de interés y los que son meramente admi-
nistrativos.

Así, la proporción, dimensiones y profundidad de los 
accesos y su relación con el volumen de la edifica-
ción, todo ello apoyado por los elementos de diseño 
y distribución correspondientes a los espacios de 
tránsito exterior, definen claramente el uso no pú-
blico de las oficinas de extensión universitaria, o el 
acceso restringido a las áreas de servicio y trabajo 
de los locales de espectáculos.

1 MUAC

2 Sala Nezahualcóyotl

3 Teatro Juan Ruíz de 
Alarcón

4 Cines José Revuel-
tas y Julio Bracho 

5 Sala Miguel Cova-
rrubias y Sala Carlos 
Chávez

6 Dirección de danza

1

2

4 5

3

6

“Las grandes cuali-
dades de los espa-
cios exteriores, la 
escala de la plaza 
central en relación 
los edificios, la forma 
de penetrar en éstos, 
la congruencia volu-
métrica de los edifi-
cios y de los juegos 
de luz y sombra, el 
tratamiento de des-
niveles y andadores 
de comunicación al 
entorno como cua-
lidad para mi gusto 
excepcional por su 
rareza, el olvido de la 
simetría y de los ejes 
característicos de la 
composición acadé-
mica que frecuente-
mente reaparecen en 
la arquitectura mo-
derna.” Arq. Enrique 
Yáñez. “Del funcio-
nalismo al Post-Ra-
cionalismo” (1990)
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Centro Cultural Universitario. MUAC y espejo de agua

Sala Nezahualcóyotl
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La plaza tiene diferentes niveles que el propio terre-
no marcaba. Amplios andadores conectan a todos 
los edificios y a los estacionamientos destinados 
para los usuarios de Centro Cultural. Estos andado-
res son espacios abiertos delimitados por cambios 
de nivel y vegetación, lo que hace parecer aún más 
amplio el recorrido. El acceso principal al Centro 
Cultural es también el punto más alto de la plaza, en 
dónde se encuentra el Museo de Arte Contemporá-
neo y la escultura3 de Rufino Tamayo, “La Espiga” 
que se ha convertido a lo largo de los años en un 
hito arquitectónico del Centro Cultural Universitario.

La Sala Nezahualcóyotl se inauguró el 30 de diciem-
bre de 1976. Al ser una sala de conciertos resulta 
obvio que sea un edificio cerrado por grande muros 
de concreto estriado, aunque cuando fue construido 
resultaba extraño por estar úbicado en una amplia 
extensión de terreno cubierto de vegetación. El ac-
ceso de la Sala es un espacio con un área de 300 
metros cuadrados con tres entradas: una central y 
dos laterales. La entrada central comunica direc-
tamente a la plaza y las entradas laterales con las 
áreas del estacionamiento.

La Sala tiene capacidad para 2311 personas. La es-
tructura del edifició es consecuencia de la solución 
acústica, muros perimetrales que cierran, se alter-
nan con filas de apoyos aislados que permiten que 
los usuarios y la luz pasen. Tiene cinco pisos de al-
tura y cuenta con vestibulos que han servido como 
salas de exposiciones temporales. 

En febrero de 1979 fuerón inaugurados el Teatro 
Juan Ruiz de Alarcón y el Foro Sor Juana Inés de 
la Cruz. Tienen una capacidad de 430 y 120 espec-
tadores respectivamente, y un vestíbulo común. El 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz es un prisma verti-
cal de cuatro niveles de altura, y al ser un foro ex-
perimental no existe nada que delimite el espacio 
del escenario y el de los espectadores. Esto hace 
que el espacio sea sumamente flexible y que la in-
teracción entre los actores y el público sea aún más 
intima. Las áreas de servicio del edificio como los 
vestidores, sanitarios oficinas administrativas, talle-
res y camerinos están distribuidas en los costados 
del edificio y en diferentes niveles. 

3 “-¿Qué está expre-
sando esta escultu-
ra?

-¿Qué les parece a 
ustedes que expre-
sa?

Vean cómo es:

-Es un cuadrante que 
marca las direccio-
nes.
    
-Es una línea que se 
levanta.
  
-Efectivamente, es lo 
que parece que es.

Del pedestal cúbico 
surge una vertical as-
cendental que antes 
de terminar revienta 
en cuatro ojos hacía 
las cuatro dimensio-
nes.

-Una espiga -dice al-
guno.

-Alas de mariposa- 
comenta otro.”

“Centro Cultural Uni-
versitario. Visita guia-
da en torno de su ar-
quitectura.” Juan B. 
Artiagas. (1994)

“El pórtico de entrada cobija el vestíbu-
lo público exterior y sus formas reflejan 
la posición ortogonal de los volúmenes 
a la vez que el juego de composición, 
creado con planos colocados a cua-
renta y cinco grados. Estos trazos 
armonizan con la posición de la Sala 
Nezahualcóyotl respecto del trazo ge-
neral del conjunto...” “Centro Cultural 
Universitario. Visita guiada en torno de 
su arquitectura. Juan B. Artigas (1990)

Al igual que en la Sala Nezahualcóyotl la estructura 
de este edificio se basa en muros de carga que so-
portan la armadura de acero que sostiene la placa 
de concreto armado de la techumbre del volumen 
más alto. El piso del Teatro Juan Ruiz de Alarcón es 
totalmente desmontable, permitiendo gran diversi-
dad de escenografías y representaciones.

El tercer bloque de este conjunto se encuentra ha-
cía el sur, la Sala Miguel Covarrubias4 y la Sala Car-
los Chávez. Ambos bloques están separados por 
un vestíbulo techado aunque abierto por dos de sus 
lados, de los locales de exhibición cinematrográfica 
Julio Bracho y José Revueltas, en donde también se 
encuentran las oficinas de la Coordinación de Difu-
sión Cultural.

La Sala Miguel Covarrubias tiene capacidad para 
725 personas. Su amplio vestíbulo tiene acceso a 
distintos niveles para llegar a las diferentes entra-
das de la sala. Tiene acabados con texturas rugo-
sas en las paredes y techo, además de un fuerte 
colorido. La Sala Carlos Chávez cuenta con acaba-
dos interiores en madera y concreto aparente, y al 
igual que la Sala Nezahualcóyotl, el escenario aísla 
el sonido musical de los materiales de construcción.

A diferencia de la Sala Miguel Covarrubias, esta pe-
queña sala es para 163 espectadores razón por la 
que no necesita ningún tipo de amplificador electró-
nico. Esta sala es también utilizada para conferen-
cias y reuniones. Las salas fueron inauguradas en

4 “La disposición ar-
quitectónica de la 
Sala permite presen-
taciones artísticas 
de género de ópera, 
teatro musical y dra-
mático, aunque su 
objetivo principal es 
ser sede central de 
las actividades uni-
versitarias de dan-
za.”

“Centro Cultural Uni-
versitario. Visita guia-
da en torno de su ar-
quitectura.” Juan B. 
Artiagas. (1994)
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1982, y un año más tarde fueron abiertas al públi-
co también la librería Julio Torri y la cafetería. Estos 
dos espacios se encuentran en el vestíbulo dentro 
de la cristaleta central de este bloque. En este ves-
tibulo techado se encuentran los accesos a las sa-
las cinemetográficas Julio Bracho y José Revueltas, 
con cupo para 260 y 340 personas respectivamen-
te. En el piso superior de este bloque se encuentra 
la Coordinación de Difusión Cultural que es la en-
cargada de los eventos culturales que se realizan 
en la universidad. 

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el 
último edificio proyectado dentro de este conjunto, 
es un edificio de acabado geométrico de concreto 
blanco y cristal. A diferencia de los demas edificios 
del conjunto, su estilo contemporáneo rompe con el 
contexto. Una caracteristica importante de este edi-
ficio es la manera en que consigue sacar el máximo 
provecho de la iluminación natural5. 

La planta del MUAC es circular en la que se inser-
tan volúmenes cuadrados dentro de la retícula. Los 
volúmenes que conforman las salas de exposición 
están agrupados de manera que se crean varios pa-
sillos entre los que permiten al visitante un recorrido 
libre e improvisado. Todos los espacios son altos, 
amplios e iluminados. Este museo ha sentado un 
nuevo paradigma para la creación artística, la cons-
trucción de conocimiento y el aprendizaje significa-
tivo de su público, siempre en un marco de debate, 
experimentación y crítica, donde el eje de la acción 
museística es el individuo.

Si todos los recintos tuvieran actividades simultá-
neamente, habría más de cuatro mil usuarios en el 
Centro Cultural, por esta razón y tras realizar un es-
tudio de circulaciones de vehiculos y peatonales, se 
tuvieron que considerar amplias zonas para estacio-
namiento. Actualmente este espacio cuenta con tres 
estacionamientos al aire libre y el uno más techado, 
este último es el más reciente y fue pensado para 
albergar a los usuarios del MUAC.

5 “El principio que 
rige nuestro trabajo 
es entender el es-
pacio que describe 
la arquitectura y, en 
ese sentido, somos 
una extensión del 
taller del arquitecto 
e interactuamos con 
su diseño para en-
tender el manejo de 
la altura, el color, la 
proporción, la orien-
tación y así poder 
intervenir en la se-
lección de aquellos 
materiales que favo-
recerán el diseño de 
iluminación que pro-
pongamos, desde 
los vidrios, los domos 
o incluso los pisos. 
Lo que hacemos con 
todo eso es construir 
un mensaje de ilumi-
nación, nuestro pro-
ceso operativo está 
fundamentado en la 
geometría”

Gustavo Avilés 
miembro del despa-
cho LightTeam, en-
cargados de la ilumi-
nación del museo.

Texturas y materiales en el Centro Cultural Universitario
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El Museo de las Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México fue abierto al público 
en 1992 siendo uno de los prime-
ros museos en México dedicado a 
promover la ciencia y tecnología al 
público, así como brindar apoyo a 
los proyectos de ciencia de las uni-
versidades. Tiene una superficie de 
25 000m2 de los cuales 12 000m2 
estan destinados a exhibiciones 
permanentes. Estas exhibiciones 
permanentes se localizan en 13 sa-
las principales con diversos temas. 

La misión de este museo es contri-
buir a la formación de una cultura 
científica y tecnológica, así como 
generar un interés en la sociedad 
sobre la ciencia y la tecnología. Por 
esta razón, el museo diseña exhibi-
ciones con lenguaje simplificado y

presentaciones atractivas. Otra de 
sus muchas funciones es archivar 
y hacer disponible en la biblioteca 
y en sus archivos el trabajo que 
realizan los investigadores de la 
UNAM. Durante los veinte años de 
la institución, ha recibido cerca de 
11 millones de visitantes. 

En el 2015 se instalará y operará 
el prototipo denominado CASA en 
UNIVERSUM para su exposición 
en la cual miembros del equipo de 
CASA exlicarán su funcionamiento 
y los componentes de este proyec-
to. Esto con la finalidad de que la 
comunidad universitaria y el públi-
co en general conozca este pro-
yecto ganador de varios premios 
en una de las competencias más 
importantes a nivel mundial de ca-
sas sutentables.
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PROYECTO CASA

A través de un grupo multidisci-
plinario dentro de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la 
universidad respresentó por prime-
ra vez a México como finalista en 
el Decatlón Solar Europa 2014, el 
cual tuvo como sede la ciudad de 
Versalles en Francia. El Decatlón 
Solar es una competencia que se 
realiza a nivel mundial que impul-
sa la investigación y el desarrollo 
de viviendas sustentables. En esta 
competencia participan universida-
des de diferentes partes del mundo, 
en donde se hacen diez pruebas y 
en cada una de ellas se premian 
las tres mejores casas diseñadas 
por los estudiantes. El objetivo es 
diseñar una casa que consuma la 

menor cantidad de recursos na-
turales y produzcan el mínimo de 
residuos durante su ciclo de vida, 
además de responder a la proble-
mática social de cada país según 
sea el caso.

El sistema desarrollado por la 
UNAM recibió el nombre de CASA 
como símbolo del hogar, de síntesis 
y de humildad. El sistema CASA es 
una tecnología asequible con una 
estructura ligera y de fácil ensabla-
je que permite gran flexibilidad en 
su diseño para responder mejor a 
las necesidades de cada familia.

Este diseño se pensó para espa-
cios residuales  subdesarrollados 
dentro de la ciudad, CASA es una 
opción viable para la densificación 
inmediata dentro de la ciudad que  

Fachada UNIVERSUM
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disminuye el costo del terreno. Está 
diseñado para reducir micro-densi-
ficaciones, lo que podría proporcio-
nar una posible solución de vivien-
da en las ciudades de México. Para 
el desarrollo de este proptotipo se 
tomó como caso de estudio la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 
donde existe un enorme potencial 
dentro de los espacios residuales 
del entorno constuido existentes 
como las azoteas. 

La Zona Metropolitana del Valle de 
México es una de las metrópolis 
más grandes del mundo. La terce-
ra ciudad más poblada a nivel mun-
dial con 21 millones de habitantes 
tiene un crecimiento esperado para 
el 2020 de 5 millones más. La ex-
pansión de la ZMVM ha tenido un 
esquema horizontal y la falta de ur-
banismo responsable amenza con 
paralizar diariamente la ciudad.

Comprendiendo el contexto y la 
eficiencia energética como una 
necesidad urbana más que rural 
el diseño del proyecto pretende 
ofrecer una “caja de herramientas” 
que permita a los usuarios del sis-
tema aplicar cada componente del 
sistema de acuerdo con sus nece-
sidades específicas. Se encuentra 
estructurado en sus principales 
componentes:

Sistema estructural modular livia-
no, con interfaces de anclaje para 
adaptarse a las diversas condicio-
nes para cimentar.

Techos insulados y paneles con ve-
laduras prefabricadas y ventanas 
móviles.

Sistemas vivos. Humedales super-
ficiales y cubiertas vegetales.

Módulos de muebles, gran varie-
dad de espacios de trabajo y de al-
macenamiento, todos construidos 
bajo la misma estructura modular.

Centros de servicios prefabricados 
que incluyen la cocina y los baños.

Cuartos técnicos articulados con 
módulos de servicios prefabricados 
y consistentes espacialmente con 
el resto del sistema CASA.

Cubierta externa, integrada con 
paneles fotovoltaicos, sistema de 
recolección de agua y vegetación 
comestible.

Sistema textil. Un sistema de tres 
capas de diferentes textiles. El pri-

mero, es un recolector de agua que 
se limpia de manera autónoma, 
cubierta por una red protectora. La 
segunda capa, es un gotero peri-
metral y la tercera, una capa que 
protege contra la radiación solar y 
repelente a la humedad.

Torre de agua y sistemas pasivos 
hidráulico y de calentamiento de 
agua. Esta solución no pareciera 
muy lógica para la competencia en 
Versalles, pero es importante cla-
rificar que en México, la ubicación 
elevada de tanques de agua es la 
solución de servicios hidráulicos 
más común. Esta simple solución 
provee la presión necesaria para 
tener un flujo pasivo de agua.1

1Infrmación recuperada de www.dsolar.mx 
en 2015

VISTA DEL PROYECTO CASA
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RE-CONOCIENDO EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

Como se ha mencionado anteriormente la Ciudad de México es un entor-
no discapacitante, no sólo por el mal o en ocasiones nulo Diseño Univer-
sal que hay en ella, también por la falta de sensibilización, concientización 
y empatía de la sociedad hacía las personas con discapacidad. Re-cono-
ciendo el Centro Cultural Universitario fue un experimento basado en la 
observación de como al perder un sentido que consideramos fundamental 
en nuestra vida diaria la percepción de las personas, que jamás han sido 
privadas de la vista, se ve sumamente afectada.  

Cuando no podemos hacer uso de alguno de nuestros sentidos, como 
la vista,  aunque sea sólo por un momento, nuestra percepción se ve 
totalmente desequilibrada. Tardamos aproximadamente 60 segundos en 
acostumbrarnos a ver en la obscuridad. El objetivo de este experimento 
es determinar el tiempo que necesitamos para identificar nuestro entorno 
cuando no podemos verlo. 

Una de las principales dificultades a las que se enfrentaron las personas 
que realizaron este experimento fue a la falta de percepción, ya que no 
estamos acostumbrados a prestar atención a nuestros sentidos, si per-
demos la vista nos resulta difícil entender el espacio. Un recorrido que 
realizamos normalmente y que consideramos seguro no es el mismo si no 
podemos verlo. Incluso el mismo recorrido al que estamos habituados y 
que realizamos frecuentemente, se vuelve totalmente desconocido al ser 
privados de la vista.

En la primer parte del experimento el participante debía llegar al  Centro 
Cultural Universitario como cualquier persona lo haría, ya sea por metro-
bús o en pumabús, para después desplazarse a cualquier punto del Cen-
tro Cultural sin ayuda de otros (siempre con supervisión). Para cada uno 
de ellos esta experiencia resulto distinta, ya que algunos conocian bien el 
lugar y se ubicaban perfectamente, aunque el recorrido fue lento lo termi-
naron satisfactoriamente. En cambio para otros fue mucho más difícil, ya 
que al ser un lugar que han visitado con poca frecuencia les costó mucho 
recordar en dónde estaban los edificios y su percepción del espacio y la 
distancia no estaba funcionando.

A continuación se muestran dos recorridos fotográficos por el Centro Cul-
tural Universitario, el primero simula el recorrido de una persona con baja 
visión, y el segundo ejemplifica el de de una persona sin ningún tipo de 
discapacidad visual. Es importante señalar que se hizo de esta manera y 
no con el ejemplo de una persona ciega ya que que así es más sencillo 
observar cuáles son las principales barreras que hacen de este recorrido 
un espacio discapacitante.



RECORRIDO POR EL CCU DE UNA PERSONA CON BAJA VISIÓN 



RECORRIDO POR EL CCU DE UNA PERSONA SIN DISCAPACIDAD VISUAL
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Al observar las fotografías podemos darnos cuenta de lo inaccesible que 
es el recorrido en el Centro Cultural Universitario. Aunque es cierto que 
hay rampas y barandales, para una persona con discapacidad visual re-
sulta casi imposible saber en donde inicia o termina un cambio de nivel. 
En general no hay contraste de colores en este espacio. Los espejos de 
agua también pueden resultar peligrosos al no tener un elemento percep-
tible para una persona con discapacidad visual.

A continuación realicé un segundo experimento que consistió en vendar 
los ojos de algunos de los voluntarios y pedirles que recorrieran la plaza 
principal y los bloques de edificios. Posteriormente cada uno de ellos di-
bujó un croquis en planta del Centro Cultural Universitario, con los ojos 
cerrados. Este ejercicio también lo realizarón personas con discapacidad 
visual. La sensación de ser privados de uno de los sentidos a los que 
más estamos acostumbrados resulta en una experiencia estimulante para 
los demás sentidos. Sin embargo esto afecta más a unas personas que 
a otras, por ejemplo sintiendo ansiedad y esto no permite al participante 
poder agudizar sus otros sentidos.

Los resultados fueron en general, que todos perciben el Centro Cultural 
como un espacio muy grande, en algunos casos esto fue mucho más 
obvio. Una sensación de lejanía se veía alimentada por la falta de cos-
tumbre de “sentir” más de lo que vemos. Todos los usuarios incluyendo 
a las personas con discapacidad visual estuvieron de acuerdo en que  el 
Centro Cultural no cuenta con la accesibilidad necesaria y  que los des-
niveles son el mayor riesgo con el que se encuentran. Esto se suma a 
que llegar hasta este punto resulta extremadamente complicado, ya que 
aunque aparentemente esta bien conectado, no es tan simple llegar hasta 
el Centro Cultural si no se cuenta con un vehiculo.

La gama de colores tampoco es la más adecuada para ayudar a las per-
sonas con baja visión, ya que como se percibe en el recorrido fotográfi-
co, resulta muy dificil distinguir los edificios, cambios de nivel, cambio de 
pavimento y elementos con los que podamos tropezar o hacernos daño. 
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Imágenes originales ver pág. 113

Cada croquis fue realizado por 
estudiantes universitarios. En 
ellos podemos observar la per-
cepción espacial que cada uno 
tiene sobre el Centro Cultural 
Universitario.

El primer dibujo fue hecho por un 
estudiante de arquitectura. En él 
se puede ver una estructura ar-
mónica y detallada, a diferencia 
del segundo en el que se aprecia 
una espacialidad distinta. Este 
usuario percibía lejanía a cada 
paso que daba, y a pesar de que 
siempre parecía saber a dónde 
iba, cada paso que daba era du-
duso y con miedo.

El tercer esquema es mucho 
menos detallado, sin embargo 
aún se observa un conocimien-
to amplio del espacio. Durante el 
recorrido este usuario encontró 
dificultades con los espejos de 
agua, que por supuesto marcó 
en su croquis.

En el último dibujo, que fue rea-
lizado por una persona ciega, 
podemos darnos cuenta del en-
fasis que pone en marcar es-
caleras, rampas y pasamanos. 
Este usuario comentó en varias 
ocasiones que había partes del 
Centro Cultural que jamás había 
recorrido por miedo a caer, o por 
que había mucha gente transi-
tando.
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PROPUESTA
Una de las tendencias mundiales es ofrecer soluciones de accesibilidad 
para desarrollar espacios integradores, de manera que las personas con 
discapacidad visual puedan aproximarse lo más posible a los valores cul-
turales como museos, salas de concierto, etc. El Centro Cultural Universi-
tario es un espacio público de esparcimiento y recreación, sin embargo no 
cuenta con la accesibilidad necesaria para usuarios con discapacidad vi-
sual.  Haciendo enfasis en este punto, dentro de un espacio arquitectónico 
es importante mencionar que el acceso a éste es fundamental, teniendo 
en cuanta esta premisa la primera solución a abordar será el acceso al 
Centro Cultural Universitario.

TRANSPORTE

Para un estudiante promedio desplazarse hacía este conjunto puede re-
sultar un tanto confuso, por lo que para una persona con discapacidad 
visual resulta mucho más complicado, razón por la que muchos de ellos 
evitan el Centro Cultural o han asistido solo algunas veces a él. Es im-
portante señalar que si un espacio no es visitado por personas con dis-
capacidad no es razón para no hacerlo accesible, sino por el contrario, es 
momento de identificar las razones que los lleva a prescindir de él y así 
poder mejorar la accesibilidad para que todos los usuarios asistan a estos 
espacios.

Lo más importante dentro de cualquier espacio arquitectónico es el criterio 
de autonomía; la persona debe poder llegar sola, el entorno es también 
parte fundamental del diseño de cualquier proyecto arquitectónico por lo 
que es necesario asegurar el fácil acceso del usuario a esta zona. El me-
trobús, como se ha mencionado anteriormente cuenta con guías táctiles 
y mapas hápticos para los usuarios con discapacidad visual, pero al salir 
de la unidad el usuario necesitará otro tipo de asistencia que le ayuden a 
ubicarse dentro del Centro Cultural.  

Como se mencionó anteriormente existe un transporte especial para las 
personas con dicapacidad dentro de la UNAM, para hacer uso de éste no 
es necesario pertencer a la comunidad universitaria, lo que es un alivio 
para las personas que visitan este recinto pero no son universitarios o do-
centes, un punto favorable de este vehiculo es que no tiene rutas estable-
cidas, sino que el usuario le indica al conductor a dónde se dirige, lo que 
también representa un punto negativo, ya que si no estás en la parada de 
pumabus del metro Universidad dificilmente podras subir a él.

CIRCULACIONES

Los recorridos deben estar libres de obstáculos o barreras que puedan 
confundir al usuario u obstruir su paso o que representen algún tipo de pe-
ligro para las personas con discapacidad visual. El pavimento debe tener 
una guía táctil que ayude al usuario a desplazarse con seguridad, para no 
romper con el contexto se sugiere una guía del mismo color del pavimento 
o una banda táctil con un material similar o igual al del conjunto. La guía 
táctil debe tener textura y generalmente es de colores brillantes, la infor-
mación que proporciona se percive con el bastón blanco o con los pies.

Se propone una banda táctil en los recorridos hasta el acceso de cada uno 
de los recintos con lineas paralelas y en cada giro o cambio de dirección 
una banda con un cambio de textura para poder poner al tanto al usuario 
del cambio. Es importante recalcar que debe ser del mismo color que el 
pavimento original para evitar modificar execivamente el contexto existen-
te, aunque lo ideal sería que esta banda fuera de algún color brillante que 
sirva como referencia para personas con debilidad visual.

Esta guía indica que el usuario 
puede seguir avanzando en di-
rección recta.

Generalmente se usa esta guía 
en las intersecciones o cuando 
se pretende cambiar de direc-
ción el recorrido del usuario.
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Recto Giro de 90º Intersección

Guía de circulación sin obstaculos. Punta Arenas, Chile. Imagen recuperada del Manual 
de Accesibilidad Universal 

Guías táctiles de 40x40cm en diferentes opciones de colores sugeridos.

En cuanto a los cambios de nivel en el exterior las escaleras deben tener 
un cambio de textura en el pavimento al inicio de ésta y un cambio de co-
lor en cada peldaño de los escalones que ayuden a las personas con baja 
visión a identificar el borde de cada uno de éstos. A pesar de que algunas 
de los escalones del Centro Cultural tienen una franja amarilla en el filo 
del escalon para marcar el cambo de nivel, no es suficiente si no se le da 
el mantenimiento adecuado, ya que al estar en el exterior se deteriora 
y daña rápidamente, dejando sólo un color opaco dificil de percibir para 
alguien con discapacidad visual. 

En el caso de las rampas se deberá hacer un cambio de pavimento en 
cuanto a textura y/o color se refiere al inicio y al final para indicar su pre-
sencia y evitar que el usuario tropiece o caiga. El ancho mínimo de una 
rampa es de 90cm y el máximo dependerá de su uso y/o ubicación, la 
superficie de ésta debe ser antiderrapante por seguridad del usuario.

Cambio de textura 
al inicio y al termino 
de la escalera.

Marcar cada pelda-
ño con algún ele-
mento contrastante.

Cambio de textura 
al inicio y al termino 
de la rampa.

Por seguridad el usuario las 
rampas deben tener un pa-
samanos o algún elemnto 
que impida un accidente.

Una rampa no pue-
de tener más del 
12% de pendiente.



108 109

. .

MOBILIARIO URBANO

La autónomia del ususario para desplazarse libre y con seguridad debe 
ser lo que rija el diseño de cualquier espacio arquitectónico y para ello 
es importante diseñar también un mapa que nos ayude a ubucarnos y 
localizar cualquier punto del Centro Cultural al que deseemos ir. Actual-
mente existe un mapa que índica la ubicación de los diferentes recintos 
del conjunto, todos ellos marcados con colores vibrantes y con flechas 
que señalan claramente la dirección que debes seguir hasta llegar a cada 
uno de ellos. 

Considerando todas las especificaciones anteriores referentes a la se-
ñalética para personas con discapacidad visual el mapa de este espacio 
debería tener también una sección en braille y el tamaño de las letras 
deberá ser mayor para las personas con baja visión, así como un cambio 
en el color de fondo, ya que para las personas con baja visión es más fácil 
distinguir letras claras en fondos obscuros.
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Fondo de color obscuro 

Letras  más grandes de 
color claro que contraste 
con el fondo.

Mapa original. Propuesta.

Un semáforo sonoro es también una ayuda técnica fundamental para la 
ciudad, se recomienda que éste no sea audible todo el tiempo, ya que no 
va a ser necesario durante todo el día, es preferible que tenga un dispo-
sitivo de fácil acceso para que el usuario que lo requiera pueda activarlo 
en el momento que lo va a utilizar. Durante grandes recorridos en rampas 
o escaleras se recominenda marcar los tramos del barandal con la ubica-
ción del usuario en Braille o en relive, se pondrá en que número de tantos 
tramos se encuentra el usuario.  Esto para generar una conciencia de 
cuanto falta para terminar el recorrido.

Es importante mantener funcionando la fuente de la cafeteria Azul y Oro, 
ya que el sonido del agua es fundamental para ayudar a guíar a los usua-
rios e identificar el espacio o tomarlo como un punto de referencia para 
los demás recintos. El olor del agua también es básico para la orientación 
de las personas con discapacidad visual.  Las bancas y mobiliario urbano 
deberán estar situados al margen de los recorridos y/o ser de algún color 
que resalte para evitar tropiezos o caidas, ya que al ser del mismo mate-
rial que el pavimento son casi imperceptibles para los usuarios con baja 
visión.

Los recorridos deben estar delimitados por algún elemento ya sea vegetal 
o arquitectónico, en algunos casos esto no resulta imperativo, sin embar-
go puede ayudar a facilitar el desplazamiento de los usuarios. En otros 
casos es incluso riesgoso que no esten delimitados, ya que por ejemplo 
en las escaleras de la plaza principal uno de sus bordes solo tiene una pe-
queña barda que separa la escalera de un jardín de piedra volcánica casi 
imperceptible para las personas, lo que resulta extremadamente peligroso 
para alguien con discapacidad visual.

Corrientes, Argentina. Foto: Pilar Bustelo Foto: Emilio Domínguez
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VEGETACIÓN

Como se mencionó anteriormente, el uso de vegetación con olores ca-
racteristicos es importante en el exterior para crear un ambiente diferente 
en cada bloque del conjunto y que así sean de fácil identificación para 
los usuarios. Además de usar flores o plantas de colores llamativos para 
hacer enfasis en accesos o puntos importantes, o bien que el usuario con 
baja visión pueda reconocer ciertos puntos importantes tomando como 
referencia manchones de colores llamativos en distribuidos en los jardines 
ya existentes.

En 1983 la UNAM, se estableció como zona ecológica inafectable 124.5 
hectáreas del campus universitario debido a que “ésta zona representa 
uno de los últimos ejemplos de vegetación natural de la zona conurbana 
del D.F., tiene una influencia importante sobre las condiciones ambien-
tales de una porción considerable del sur de la ciudad, ya que contiene 
numerosas especies y es parte del patrimonio universitario”

Esta decisión fue tomada gracias al esfuerzo conjunto de académicos, 
estudiantes y autoridades de la UNAM al ver la importancia que adquirían 
los relictos de Pedregal ubicados dentro del campus universitario ante el 
escenario de drástica reducción del Pedregal de San Ángel debido al cre-
cimiento urbano de los años 80.

A partir de este primer esfuerzo, la Universidad ha reiterado, en cuatro 
ocasiones más, su compromiso por conservar el ecosistema del Pedregal 
de San Ángel que ha quedado enclavado en el territorio de su campus 
central. Hoy en día la UNAM resguarda 112.9 hectáreas más de las esta-
blecidas desde 1983.

Área decretada en como Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria en 1983. Tomado de 
Carabias y Meave, 1987, publicado en Gaceta UNAM (1983)

El Pedregal de San Ángel 1954 y 1984. Fotos de Compañía Mexicana de Aerofoto, S.A. 
tomadas de Carrillo-Trueba (1995)

Uno de los efectos nocivos más alarmantes que repercute directamente 
en la conservación de la reserva es que las plantas que fueron introdu-
cidas en el diseño del Centro Cultural han ido desplazando poco a poco 
a las nativas de la zona, generando una disminución de la biodiversidad 
del área. Todo esto aunado a que el cuidado de vegetación “exótica” por 
llamarla de alguna forma, necesita mayor cuidado para su preservación, 
esto se ve reflejado en el alto consumo de agua que se necesita diaria-
mente. 

Es necesario reconsiderar una adecuada selección vegetal para el diseño 
de los jardines del Centro Cultural Universitario que permita el estableci-
miento de la vegetación nativa de la Reserva Ecológica del Pedregal de 
San Angel (REPSA) y que además sirva como ayuda para referenciar 
sitios importantes dentro del Centro Cultural para las personas con dis-
capacidad visual. Al elegir especies nativas del Pedregal de San Ángel 
procuramos su densificación y conservación. 

A continuación se muestra una paleta vegetal con diversas flores de co-
lores llamativos que sirvan como punto de referencia para las personas 
con discapacidad visual debido a sus brillantes colores, la vegetación pro-
puesta fue tomada del catalogo de la REPSA, se prentende tomar vegeta-
ciones de colores similares para marcar cada área ajardinada del Centro 
Cultural. Los colores que predominan en la paleta vegetal son: rojo, ama-
rillo, morado y rosa, complementados con flores de tonos similares. 
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Durante el proceso de diseño es mejor no optar por espacios demasia-
do lejanos dónde el usuario se encuentre con accesos cerrados y sin la 
asistencia necesaria para ingresar o identificar el recinto al que se dirige. 
Cada uno de los accesos deben tener un cambio de pavimento, una mar-
ca en los muros a la altura de la mano o bien, en caso de los jardines que 
rodean las salas se puede implementar vegetación con aromas especifi-
cos para que los usuarios los tomen como punto de referecia y ubicación.

La textura es una caracteristica fundamental en los materiales, no sólo por 
la apariencia que le da a los edificios, también es importante para el tácto 
y así podemos identificar cada espacio o cambio de niveles. El Centro 
Cultural es un espacio lleno de texturas, ya que tiene gran diversidad de 
materiales en sus recintos, pero la mayoria de ellos no están al alcance 
del usuario, por lo que cumplen sólo una función de ornato. Al ser una 
arquitectura tan pesada y con temperatura tan baja, las salas se vuelven 
un recinto fácilmente identificable. Sin embargo el acceso a cada una de 
ellas es complejo y muy dificil de recorrer.

El uso equitativo es el primer criterio del Diseño Universal, y significa evi-
tar segregar a un tipo de usuario. Por lo que deberá intentarse, adaptar el 
ingreso principal utilizando materiales similares o imitando detalles origi-
nales del edificio, se pueden disimular e incorporar estéticamente las ram-
pas o elementos mecánicos elegidos para facilitar el ingreso. En el caso 
de las salas por razones de excesiva altura resulta muy difícil adaptar un 
acceso en la entrada principal, razón por la que se buscará la manera de 
adecuar un acceso secundario sin segregar o apartar al usuario. Éste de-
berá ubicarse lo más próximo posible al acceso principal.

Se hace imprescindible señalizar en el acceso principal con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad la dirección hacia donde debe dirigirse el 
usuario. Si fuera necesario recibir asistencia, debe instalarse un timbre 
cerca del acceso para solicitar la ayuda necesaria y ésta deberá estar 
siempre disponible. Siguiendo con la premisa es importante el recorrido 
en el interior de las salas. Los itinerarios accesibles deben estar claramen-
te señalizados con tipografia grande, con colores vibrantes y en braille. Es 
importante también  tomar en cuenta que un sistema de ayuda auditiva en 
puntos de información puede ser útil para quienes desconocen  el sistema 
braille.

Dentro de las salas es importante considerar que si hay cambios de ni-
veles o escaleras deben estar marcadas con un cambio de pavimento o 
con algun elemento que pueda preever a las personas con discapacidad 
visual que un cambio se aproxima. Al igual que en los exteriores los baran-
dales podrán tener información sobre la ubicación del usuario.

Centro Cultural Universitario. Recuperado del “Centro Cultural Universitario, Visita guiada 
en torno de su arquitectura” (1994).
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ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO CASA

Al ser un proyecto que será parte de las exposiciones de Universum se 
espera que universitarios y público en general visiten la CASA. El público 
más frecuente de este museo son esrudiantes menores de 15 años, por lo 
que se hace imprecindible la accesibilidad de CASA. Es importante tener 
en cuenta que el personal que realizará las visitas guiadas del proyecto 
están capacitadas para hacerse cargo de cualquier emergencia suscita-
da, sin embargo las necesidades de las personas con discapacidad visual 
no son siempre las mismas, como se mencionó en el cápitulo uno. 

Al ser un proyecto con un diseño simple, su recorrido es fácil y autónomo 
ya que además no tiene obstaculos que puedan hacer que el usuario se 
sienta confundido o corra peligro. Dentro de los habitaculos se utilzan co-
lores contrastantes que ayudan a las personas con baja visión a ubicarse 
con mayor facildad, además de que cada espacio es de uso flexible, por lo 
que si existiera un grupo de personas con discapacidad visual el moviliario 
puede ser reacomodado de manera que los usuarios tengan un espacio 
libre sin ningún tipo de impedimento para transitar sin algún percance.

En la periferia del proyeto se colocarán unas cedulas informativas sobre 
éste con imagentes grandes para personas con baja visión, y se propone 
hacer estas mismas cedulas en braille para personas con ceguera, que 
sean de fácil acceso, con un diseño llamativo y fácil de entender. 

ESPACIO COMUNITARIO

TORRE HIDRAULICA

ACCESO

ESPACIO SOCIAL

ESPACIO PRIVADO

CABINA TÉCNICA

398 km 9,300 km 300 km

MEXICO CITY, MX VERSAILLES, FR

Iztapalapa se encuentra en 
el lado este de la ciudad de 
México. Tiene un territorio 
de 116,67 km2, ocupa 
el 7,5% de la super�cie
de la Ciudad de México, 
y tiene una población 
de 1.815.786 habitantes.
INEGI 2010

10KM

3,700 - 120,000

121,000 - 300,000

301,000 - 500,000

501,000 - 800,000

801,000 - 1,000,000

DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN 2005

110 MILPALTA

169 CUAJIMALPA DE MORELOS

245 MAGDALENA CONTRERAS

341 TLÁHUAC

426 XOCHIMILCO

461 IZTACALCO 

508 AZCAPOTZALCO

628 ÁLVARO OBREGÓN 

674 BENITO JUÁREZ

791 COYOACÁN

793 MIGUEL HIDALGO 

809 TLALPAN

895 VENUSTIANO CARRANZA

1259 CUAHUTÉMOC

1680 GUSTAVO A. MADERO

2208 IZTAPALAPA

TOTAL DE PRODUCCIÓN DE DESPERDICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TONELADAS PRODUCIDAS
POR DISTRITO

110

809

426

341

2208
791

628

793

508 1680

809

674
461

1259

169

?JA

1 KG

2 KG

3 KG

DESPERDICIO DIARIO POR PERSONA NÚMERO TOTAL DE VEHICULOS

60-91

92-140

141-237

230-319

:>?*

UNIDAD

ESPACIO PÚBLICO

LAVANDERÍA PÚBLICA

HUMEDALES

ÁREA COMÚN

ESTUDIO/TALLER

3

3

4

6

7

8

C

9

10

11

12

13

14

15

14

16

17

18

19

2

9

5

22

21

23

F

L

G

J

K

H

24

24

1

2

20

PVC window frame with double glazing
Cadre de PVC pour la fenêtre avec double vitrage
Galvanized steel frame structure (GMI)
Structure en acier galvanisé

Flooring
Sol
Goliath extensible table.
Table extensible Goliath
Custom-made wall-deployed furnishings
Meubles sur mesure deployés sur le mur

1

2

3

4

5

6

Mûr à double couche de panneaux de plâtre et 

Waterproof plaster panel interior wall
Panneau de plâtre à mûr interieur
Ceiling ( B + C + D + E )
Plafond [ B + C + D + E ]
2% slope & rainwater gathering textile
Textile pour collecter l'eau de pluie, pente de 2%
Tubular steel column
Colonne tubulaire en acier

7

8

9

10

11

High performance textiles
Fenêtre PVC avec double vitrage
Horizontal rainwater collection textile
Textiles horizontales pour l’eau de pluie
High performance textile
Textiles de haute performance
Textile roll & structure
Rouleau de textile & structure
Alluminum structure
Structure en alluminium
145W polychrystaline silicon solar panels
Panneau solaire polychrystaline de 145W

12

13

14

15

16

17

Ventilated terracota facade
Façade ventilée du terracota
Upwind steel cable
Cable de renfort diagonal
Irving grating (acier)
Irving grille (acier)
Electrical equipment in technical room
Equipements électriques dans la cabine 
Waste water tank
Réservoir d'eaux usées
Gray and treated water tanks
Réservoirs d'eau grise et traité

18

19

20

21

22

23

ANALISÍS DEL ESPACIO
CIUDAD DE MÉXICO / IZTAPALAPA

CANCELERÍA DE PVC CON DOBLE ACRISTALAMIENTO1
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO (GMI)2
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO (GMI)3
PISO4
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO (GMI)5
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO (GMI)6
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO (GMI)7
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CORTE TRANSVERSAL DEL PROYECTO CASA

Plantas arquitectónicas del proyecto CASA. Recuperadas del Project Manual #7 (2014)
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se atore.
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trastante para 
marcar cada 
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pa a modo de 
aviso.



123

.

CONCLUSIONES

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos 
aprendido a nadar como los peces; pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir como iguales” Martin 
Luther King

Las personas con discapacidad viven en una compleja situación social 
que a veces los coloca en situaciones de privilegio pero también en situa-
ciones en las que son objeto de desprecio y marginación. Esto se debe en 
gran parte a la falta de cultura y educación que hay en nuestra sociedad, 
considero que actualmente hay un gran progreso en cuanto a sesibiliza-
ción hacía este y otros grupos vulnerables. Sin embargo, también existe 
un porcentaje mucho mayor que antes de violencia e intolerancia.

El estigma de que aquéllos con discapacidad son menos capaces o repre-
sentan un problema también se extiende dentro del mundo de la educa-
ción. Algunas escuelas no admiten niños con discapacidad, debido a que 
ellos afirman que los niños discapacitados serán una mala influencia so-
bre los otros estudiantes. En la UNAM estas barreras se estan debilitando. 
Cada día las personas con discapacidad visual son parte de nuestra vida 
y la aceptación de los estudiantes es alentadora. Sin embargo la accesibi-
lidad y la complejidad que representa poder trasladarse al Centro Cultural 
demerita casi cualquier esfuerzo por tratar de lograr una equidad entre los 
usuarios, ya sean estudiantes o no.

Cuando hablamos de estigma social podemos caer en la discriminación 
de las minorías. Se entendiende por discriminación cualquier distinción, 
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito 
o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimien-
to, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 
social, cultural, civil o de otro tipo. En general la estigmatización de otros 
se origina por diversas razones, una de ellas es la idea de ser superior a 
la otra persona. Sin embargo, también puede ser por miedo o ignorancia, 
ya que el ser humano por naturaleza, muchas veces rechaza lo que es 
desconocido para el, y a pesar del gran incremento de concientización e 
información sobre las personas con discapacidad visual existe una gran 
parte de la población en que no se ha logrado sensibilizar acerca de esta 
condición. 

El mayor reto para los discapacitados es convencer a la sociedad de que 
no son una clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignora-
dos, denigrados e incluso ocultados en instituciones. Dentro de la universi-
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dad se han considerado notablemente las necesidades de las personas 
con discapacidad visual, sin embargo, existen muchas condicionantes 
que limitan su atonomía dentro de las instalaciones, tales como carencia 
de mapas hápticos, señalizaciones en braille, guías táctiles y pavimentos 
adecuados para su desplazamiento. En el proceso de esta investigación 
tuve la oportunidad de conocer a una gran persona que perdió la vista a 
los doce años. Él fue estudiante de la carrera de derecho en la UNAM, y la 
primera pregunta que le hice fue si visitaba con frecuencia el Centro Cultu-
ral, a lo que él respondió que no, que era un lugar totalmente inaccesible, 
desde el traslado de la Facultad de Derecho hasta los recorridos dentro 
del conjunto arquitectónico resultaban en exeso confusos. 

También tuve la oportunidad de conocer a Felipe, estudiante de la Facul-
tad de Ciencias Politicas y Sociales quien alegremente me dijo que el ha 
notado que la sociedad y la arquitectura trata de incluirlos, sin embargo, 
ésta última no lo hace adecuadamente, “Hay rampas para sillas de rue-
das, pero son imposibles de subir, hay letreros en braille, pero a veces 
les faltán letras o están al revés” comenta. Luis Felipe es un estudiante 
de veinticuatro años que perdió la vista a los seis años, ha aprendido a 
integrarse casi como cualquier otro estudiante.

Para las personas con discapacidad visual los sentidos no sólo resultan 
muy importantes, son la única manera de poder ser parte de la sociedad, 
y a veces la arquitectura discapacita estos sentidos, confundiendolos o 
simplemente ignorandolos. Un tema importante es la descripción de la ar-
quitectura para quienes no pueden ver, no es lo mismo describir un edificio 
a alguien que ha perdido la vista, porque tiene recuerdos almacenados 
de lo que alguna vez vio, que tratar de explicar a alguien que no tiene un 
punto de referencia como luce o como es un espacio.

Una opción que me parece muy atractiva es la de maquetas táctiles de 
los edificios, esto es algo que hacen con mucha frecuencia en paises eu-
ropeos, actualmente también esta disponible esta modalidad en algunos 
museos con replicas de pinturas y obras de arte. Esta es una iniciativa 
humanista ya que incluye a todos en la cultura y el arte, y así es como se 
integra una sociedad.

Los contrastes de colores además de ayudar a las personas con debilidad 
visual resultan muy atractivas en diversos diseños para todos los usua-
rios. Es verdad que el ser humano es visual por naturaleza, sin embargo 
los sentidos tienen una memoria aún mayor, es un hecho que no estamos 
acostumbrados a hacer uso de ellos como de la vista, pero a veces es 
más fácil recordar un momento por como nos sentiamos, como olia el 
lugar, la temperatura de los materiales, etc. que recordar una imagen que 
con el tiempo se va transformando.

Es importante tomar en cuenta los materiales con los que se diseña, las 
texturas resultan fundamentales cuando una persona con discapacidad 
visual necesita desplazarse de un punto a otro. Estos detalles establecen 
un medio de comunicación entre la arquitectura y el usuario. Una frase 
que considero muy acertada es aquella que dijo en una entrevista el arqui-
tecto Bernardo Gómez-Pimienta “La arquitectura se vive y se toca”. 

La arquitectura no sólo es escultura, no son solo matemáticas, no es arte 
en dos o tres dimensiones, la arquitectura es un espacio que se vive, y 
no todos la podemos vivir igual, no todos tenemos la misma capacidad 
de apreciación, no todos tenemos la misma percepción, justo por esto 
es que el arquitecto debe ser una persona sensible capaz de entender la 
diversidad y poder  diseñar un espacio que active todos nuestros sentidos 
y despierte nuestra mente.

No es lo mismo entrar a una cafetería que sentir el espacio amplio y frío 
de una iglesia, el olor de la piedra y el concreto o la calidez de la madera. 
Los materiales en la arquitectura son sumamente importantes para crear 
“ambientes” la sensacion de ligereza que nos provoca el crsital o la escala 
que adoptamos frente a un edificio muy alto. La arquitectura está en todos 
lados, es parte de todos los recuerdos que atesoramos, y no hay forma 
más grandiosa de honrarla que hacer arquitectura para todos.

La arquitectura accesible no es solo para las personas con discapaci-
dad, la arquitectura accesible es una arquitectura para todo el mundo, no 
importa género, condición social o intelectual, por eso es tan importante 
considerar desde el diseño de los espacios la accesibilidad, por que no 
es un punto y a parte ni un complemento, debe ser parte fundamental del 
diseño.



ANEXOS
“Si algo se acaba, 

debemos pensar que algo empieza.”

Rudolf Steiner
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. .El próximo día 4 de enero, celebraremos el bicentenario de tu nacimiento. No te 
puedes imaginar Louís la  trascendencia que tuvo para los ciegos del mundoente-
ro la iniciativa de aquel niño de apenas 15 años que tuvo la gran idea de inventar el 
sistema que hoy lleva su nombre sencillamente, trabajando sobre un código para 
comunicarse y transmitir órdenes a la tropa en la oscuridad de la noche. Ideado 
por un capitán del ejército francés Y que pensando que se podría aplicar a los 
ciegos, lo presentó al director del colegio donde se hallaba internado el pequeño 
Louís el cual, mientras sus compañeros dormían apretados contra su hambre y su 
soledad él pasaba largas horas tratando de buscar las combinaciones de puntos 
más sencillas , y que pronto se convertirían, en el alfabeto que todos conocemos 
y que permitió el acceso a la lecto escritura de una  manera más ágil y menos 
costosa.

Sin embargo, Louís: la gente no sabe la fuerte oposición que por parte de algunos 
de tus profesores padeció tu importante invento, como tampoco sabe que fueron 
tus leales compañeros los que en silencio y en secreto lo aplicaban entusiasta-
mente. Que lejos estábais ellos y tú, de pensar a dónde nos llevaría tu invento, No 
te puedes imaginar lo útil que sigue siendo para todos aquellos que luchamos por 
nuestra independencia. Y, muy a pesar de quienes lo consideran obsoleto y cadu-
co, quiero que sepas Louís que hoy muchos ciegos podemos pulsar el piso al que 
queremos ir ya que los ascensores tienen la botonera en Braille, controlar nuestra 
medicación, operar en un cajero automático, podemos abrir una botella o una lata 
de conservas también rotuladas en Braille, o podemos identificar la especie de 
un árbol o de una planta en un parque público con solo leer el letrerito que Tiene 
atado a una de sus ramas.

Como puedes ver Louís, tu invento no solo fue la llave que nos abrió las puertas 
del conocimiento, la cultura y la liberación a la que estábamos condenados los 
ciegos desde la oscuridad de los tiempos si no que hoy se aplica a las pequeñas 
cosas de la vida cotidiana que nos hace sentir más libres e independientes.

Sería maravilloso Louís que todos los actos que se preparan para celebrar como 
tú te mereces el bicentenario de tu nacimiento lo canalizaran las autoridades tan-
to francesas como de la Unión mundial de ciegos hacia lograr que ningún ciego 
del mundo permanezca ni un solo día más sometido al brutal ostracismo al que 
estuvieron aquellos que luchaban por tener su espacio en la sociedad; pero que 
sin una herramienta tan básica como era la lecto escritura, estaban abocados a la 
miseria y a la mendicidad si su familia no se ocupaba de ellos. Creo Louís que el 
mejor homenaje que podríamos hacerte es luchar como tú lo hiciste por conseguir 
el bienestar y la liberación de los ciegos Y que aprovechando los actos del bicente-
nario la UNESCO convirtiera tu “Casa Natal”, en Patrimonio de la Humanidad pues 
para todos los que tuvimos la suerte y el honor de conocer tu figura y beneficiarnos 
de tu genial invento. Sería todo un placer que vivieras por todos los siglos entre los 
grandes de la historia de la humanidad.

Pilar Ovide

Oviedo, 2 de enero de 2009

CARTA A LOUÍS BRAILLE EN SU BICENTENARIO
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