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1.- Las personas con discpacidad visual en Mexico: una vision censal. Enero 2010  INEGI. Pagina web www.inegi.org.mx 

EL PROBLEMA DE LA DISCAPACIDAD VISUAL. 

De acuerdo con cifras del INEGI, la población de ciegos y débiles visuales en 
nuestro país supera el millón de personas, para ser exactos un millón 292 mil 201 
personas, según el Censo de Población y Vivienda 2010, ubicándose como la 
segunda causa de discapacidad en México. Campeche, Tabasco y el D.F son tres 
de los estados que registran mayor número de ciegos y débiles visuales; 17% de 
quienes padecen discapacidad visual en nuestro país son menores de 30 años, 33% 
tiene entre 30 y 59 años de edad, mientras que 48.8% es mayor de 60 años, 58.4% 
no cuenta con acceso a los servicios de salud, mientras que sólo 21.1% de la 
población rural afectada es derechohabiente de alguna institución de salud, contra 
un promedio de 51.4%  en las zonas urbanas. 

 

La Ciudad de México es el lugar con más alto índice de personas que sufren esta 
discapacidad en la Republica, los problemas más comunes son la poca 
preparación que existe en las escuelas, la pobreza, el rechazo social, e incluso la 
sobreprotección familiar, estos factores forman una barrera para que quienes 
padecen ceguera o debilidad visual no puedan alcanzar todas las metas que se han  
trazado en la vida. El abandono escolar por falta de recursos económicos y la 
necesidad de trabajar, es uno de los factores más frecuentes para que las personas 
con discapacidad no alcancen mejores logros educativos, ya que apenas 6.8% de 
esta población logró concluir la educación básica, 5.3% tenía educación media 
superior y 3.9% superior o posgrado. 1 

 

En el campo laboral 32% de las personas ciegas o débiles visuales mayores de 12 
años en México se encuentran económicamente activos. Sin embargo, la 
distribución del empleo por género señala que existe una disparidad en el número 
de puestos de trabajo otorgados a los hombres, quienes tienen una participación 
laboral casi tres veces superior que la de las mujeres. Las actividades laborales que 
realizan indican que sólo 1.9 por ciento son profesionistas; 2.2 técnicos 
especializados; 1.2 funcionarios públicos y gerentes del sector privado; 5 por 
ciento oficinistas; 5.3 trabajadores domésticos; 6 por ciento empleados en 
servicios; 16. 6 vendedores dependientes y ambulantes; 19.2 obreros y artesanos; 
y 26.6 por ciento agricultores. Por lo que respecta a su posición laboral, 42 por 
ciento son empleados u obreros; 34.9 trabaja por su cuenta; 10.8 son jornaleros y 
6.6 por ciento es considerado trabajador sin pago, mientras que sólo 2.2 por ciento 
es patrón.  

 

        CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.-El sistema Braille es un alfabeto especialmente 
ideado para los Invidentes, consta de un sistema de 
lectura y escritura por medio de puntos. 

2.-La forma de leer el alfabeto Braille es mover la 
mano de izquierda a derecha pasando por cada 
línea. En promedio los lectores de Braille pueden leer 
de 104 a 125 palabras por minuto. 
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Ello se relaciona con el hecho de que 24.3 por ciento de quienes padecen una 
discapacidad visual y cuentan con un empleo perciben menos de un salario 
mínimo; 27.5 de uno a dos salarios; y 4.2 por ciento de cinco a diez salarios. 

Los débiles visuales forman parte de ese alto índice de marginados sociales que 
tiene la ciudad de México, muchos carecen de preparación y educación debido a 
su discapacidad. Existen pocos lugares en donde se les enseñe a preparase 
laboralmente y capacitarse en las nuevas tecnologías, es por eso que un centro de 
recreación para débiles visuales e invidentes que tenga dentro de su programa un 
plan integral de  Educación, Deporte y salud  se puede convertir en una solución 
real para las personas que padecen este problema.  La arquitectura puede 
significar una herramienta sumamente útil para fomentar la integración personal 
de las personas con discapacidades visuales o de cualquier tipo. Con nuevos 
proyectos arquitectónicos, esta población puede encontrar un respiro a sus 
necesidades más importantes.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Articulo Revista digital SIN EMBARGO.mx : LOS CIEGOS OLVIDADOS EN MEXICO. Por Berenice González 
Durand noviembre 16, 2011 http://www.sinembargo.mx/16-11-2011/74386 

5.- Pareja de invidentes en el metro de la ciudad de México. 

3.- Vagonero invidente, Cd. de  mexico. 

4.-Los invidentes suelen tener empleos 
poco remunerados, esto debido a su 
discapacidad. 
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EL USUARIO  

La función visual constituye un sistema sensorial muy importante por el gran 
contenido de Información que aporta al cerebro y varía dependiendo de la inteligencia, 
interés y experiencia de cada persona. Físicamente se modifica dependiendo de las 
condiciones de contraste, color e iluminación como la luz natural.  Las personas sin 
función visual, no pueden ver y se conocen como ciegas existiendo diferencias 
importantes entre estas y aquellos que ven muy deficientemente y se les designa como 
débiles visuales. Estos, cursan con una disminución de la visión de grado variable (puede 
percibir luz, ver bultos, contar dedos o movimiento de manos a muy corta distancia) 
que no mejora a pesar del tratamiento médico, quirúrgico y óptico (anteojos) pudiendo 
ser esta pérdida temporal o permanente y constituye un obstáculo para el desarrollo 
normal de la vida del individuo.  
  
 Ambos conceptos se refieren al aspecto funcional de la visión y son las utilizadas en la 
��������	
�����������������
�
�
�������
������������������
���
����
���������	�������
importante de visión deben de acudir para que un oftalmólogo valore su rehabilitación 
visual y puedan conducirse, leer o valerse por sí solas) y difieren de la definición legal de 
ceguera que solo considera el rígido parámetro de agudeza visual, dónde señalan que el 
ciego legal es aquell���
�������
���
	
��
������
�����������!���	
�	
�������������	
�
prueba convencionales olvidando el proceso dinámico de la visión. Así, considerando la 
definición de ceguera legal la rehabilitación estaría encaminada a la sustitución de la 
visión por otros sentidos, cuando en realidad un paciente débil visual debe ser entrenado 
para utilizar al máximo su visión, muy mala pero al fin visión, y reintegrarlo a sus 
actividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-El niño ciego no es un vidente que carece de visión, su manera de percibir el mundo que él mismo 
elabora no es igual a la de un niño normal privado de vista. La diferencia estriba en la organización 
original que él opera en sus modalidades sensoriales 
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En nuestro país las causas de debilidad visual y ceguera son variadas ocupando 
un lugar importante el glaucoma en el que se daña el nervio óptico generalmente 
por aumento de la presión del ojo, las alteraciones en la retina por la diabetes e 
hipertensión arterial llamadas retinopatías diabética e hipertensiva 
respectivamente, catarata, maculopatías o enfermedades específicas de la retina, 
procesos inflamatorios oculares etc. y en vista de que el 80 % de éstas 
enfermedades son previsibles o tratables es conveniente una revisión 
oftalmológica al menos una vez por año. 
 
El débil visual es revisado con cartillas especiales de visión, si es necesario y bajo 
diferentes intensidades de iluminación para poder determinar un rango de visión 
y junto con pruebas de color, deslumbramiento, sensibilidad al contraste y campo 
visual determinar si es susceptible de mejorar la visión mediante ayudas ópticas 
para visión lejana, intermedia y cercana que constan de lentes, lupas manuales, 
con luz, sin luz, pisa papel, telescopios o binoculares (éstos dos últimos en casos 
muy especiales o ayudas no ópticas que corresponde a la iluminación 
seleccionando el tipo de luz que debe usar, el sitio donde debe ser colocada, 
utilización de atriles para lectura, plantillas llamadas tiposcopios para escritura y 
lectura, uso de pluma con tinta negra, ampliación de textos etc. 
 
En la Rehabilitación interviene la edad del paciente y las necesidades a cubrir, 
comprende el entrenamiento en orientación y movilidad, eficiencia visual, 
actividades de la vida diaria, y en los niños pequeños la estimulación temprana más 
la orientación a padres siendo conveniente el apoyo psicológico en algunos casos 
para que la persona con discapacidad y los familiares acepten el proceso de 
enfermedad y por tanto la rehabilitación.  Como es evidente el objetivo de la 
rehabilitación en los individuos ciegos y especialmente en los débiles visuales es 
mejorar la calidad de vida del individuo, lo que impone un gran reto para el 
oftalmólogo y rehabilitador visual y un camino de esperanza, de trabajo y al fin de 
luz, para todos aquellos que aun sin contar con la visión son capaces de enfrentar 
la adversidad.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- DGEE (Direccion general de educacion especial). Discapacidad visual. Pagina web http://eespecial.sev.gob.mx 
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DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 
 En nuestras ciudades, existe un déficit abismal de espacios que fomenten la 
integración de las personas con discapacidades visuales o de cualquier tipo. En la 
mayoría de los casos, los espacios que existen cumplen una función más bien de 
resguardo y protección, por lo que se transforman en lugares introvertidos que, en 
vez de fomentar la inclusión social, se transforman en 
	��������"��"����#�����	��
y sin ningún tipo de relación con la comunidad. Generalmente a esos edificios sólo 
asisten los alumnos y los docentes, impidiendo un contacto importante y seguro 
del usuario con deficiencias visuales con el resto del mundo. 

 En respuesta a la amplia necesidad que existe en nuestro país de contar con 
adecuados espacios para la educación y esparcimiento de las personas con 
��
�����
������
#�
�������
������
������	
�����$
�tro  recreativo  para débiles  
v����
�
�����	
��
�. Dicho centro se edificará con un propósito principal claro: 
la integración total o parcial de la población con deficiencias visuales. En el mismo 
se podrán realizar diversas actividades educativas, sociales, deportivas y culturales 
que fomenten el intercambio escolar y comunal entre usuarios de todas las 
edades, los cuales, en la actualidad, se encuentran en un abandono institucional 
absoluto por parte de nuestras desadaptadas ciudades. 

En búsqueda de desarrollar mejores espacios educativos y culturales, más 
agradables, transitables y funcionales para las personas con deficiencias visuales, 
se realizaron diversos prototipos esquemáticos de espacios que ayuden a definir 
la forma en la que los espacios deben constituirse para conseguir mejores 
resultados a la hora de atender y educar a las personas con visión nula o 
disminuida. 
 
Dichos prototipos esquemáticos parten de la necesidad de dicha población por 
mejorar las condiciones espaciales inútiles y llenas de barreras arquitectónicas a 
las que están acostumbrados frecuentar en nuestras ciudades. Son estas barreras 
las que han impedido desde siempre el disfrute de la arquitectura para las 
personas con discapacidades visuales o de cualquier tipo; las mismas evitan 
cualquier posibilidad de aprecio hacia la arquitectura la ciudad y la sociedad. 

 

 

 

 

        CAPITULO II: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL TEMA 

7.-����� ��	
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adaptarse a la falta de visión es acelerar el 
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OBJETIVOS GENERALES. 

El centro educativo y recreativo para débiles visuales e invidentes, es un proyecto 
que tiene como finalidad establecer las premisas y criterios arquitectónicos 
necesarios para generar un edificio que resuelva las necesidades sociales, 
educacionales, culturales y recreacionales de personas con ceguera total o parcial, 
y así desarrollarse integralmente como un individuo más de la sociedad y no como 
�����
�
�����&  

El proyecto surge de la necesidad que poseen nuestras ciudades de tener espacios 
que fomenten el desarrollo personal e integración de esta excluida población, 
tomando en cuenta la premisa de que todos los ciudadanos somos iguales y 
tenemos los mismos derechos sin importar nuestro grado de capacidad física o 
mental. Para la elaboración del proyecto se abordan diversas temáticas 
relacionadas a cómo la persona ciega o deficiente visual percibe el espacio y cómo 
es capaz de interpretar las diferentes realidades a su alrededor. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

El centro se edificará con un propósito principal claro: la integración total o parcial 
de la población con deficiencias visuales. En el mismo se podrán realizar diversas 
actividades educativas, sociales, deportivas y culturales que fomenten el 
intercambio escolar y comunal entre usuarios de todas las edades, los cuales, en 
la actualidad, se encuentran en un abandono institucional absoluto por parte de 
nuestras desadaptadas ciudades. 

  Cada edificio nuevo ��
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de forma eficaz con las personas de capacidad visual nula o reducida. Cada 
proyecto arquitectónico diseñado con estas bases significará un paso adelante en 
la integración ciudadana de esta olvidada población.  

 

 

 

 

 

 

8.- El sistema braille es una herramienta 
importante que también se usa para 
indicar objetos o letreros para que las 
personas invidentes puedan ubicarse. 

9.- El principito obra  publicada en abril 
de 1943 en sistema braille 
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10.- Lectura de plano para invidentes. 
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Proyectar edificios que respondan a las tareas primordiales del centro recreativo, 
como la educación básica, atención médica y psicológica, talleres y desarrollo de 
actividades de la vida diaria, recreación así como incorporar tecnologías para 
favorecer la sustentabilidad del edificio o edificios , generar espacios 
arquitectónicos adaptados a las necesidades particulares del usuario en cuestión 
de accesibilidad.  

 Como el proyecto arquitectónico a desarrollar en este trabajo de investigación es 
��� �centro educativo y recreativo para débiles visuales e invidentes�#� ���
prototipos esquemáticos de espacios fueron desarrollados para ser aplicados en 
una edificación con ese uso en particular. Por esta razón, dichos esquemas son 
realizados a través de un programa general dividido en cuatro partes: 

 
a- Escuela para personas con deficiencias visuales: aulas de educación primaria, 
aulas de clases múltiples, administración y directiva.  
b- Espacios de Integración: talleres grupales de manualidades y música, talleres 
de orientación y movilidad, biblioteca, salas de computación. 
c- Espacios de Apoyo: comedor y cocina, servicio médico, auditorio, servicios. 
d- Espacios de recreación y deporte: plaza, jardines, canchas multiuso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- Niña con discapacidad visual intentando escribir y leer con una lupa 

Proyectar edificios que 
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HIPÓTESIS 
La arquitectura en la actualidad  ha olvidado su papel en la sociedad y se ha 
convertido en un elemento más comercial, con este trabajo se trata de demostrar 
que  la arquitectura se puede convertir en una solución ante una problemática real, 
en este caso Una centro educativo y recreacional para débiles visuales e 
invidentes. La hipótesis en este caso se centra en una hipótesis funcional y espacial. 

 

PROBLEMÁTICA 

El problema en este tema es claro desde un principio y es que la arquitectura actual 
se ha olvidado  de crear una experiencia para los demás sentidos que no sea la 
vista, si el usuario en este caso es una persona invidente debemos de valernos de 
otros elementos no tan comunes en la arquitectura. 

Realizar un proyecto en donde la movilidad de las personas invidentes sea de 
manera natural valiéndose estas de sus demás sentidos, para ello también deberá 
tomarse en cuenta la normatividad de diseño para personas discapacitadas. 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto estará regido por la investigación previamente realizada y se tomara 
en cuenta en todo momento al momento de diseñar, uno de los principales puntos 
en el proyecto es que los recorridos sean óptimos y fáciles para las personas, por 
ello se consultara en primera instancia las medidas necesarias de circulaciones 
para personas discapacitadas, con ello podemos tener un panorama más amplio 
de las dimensiones del proyecto y con ello comenzar a realizar una primera traza 
de composición. 
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LOS INVIDENTES EN MÉXICO 

Hablar hoy del Mundo  de las personas ciegas o débiles visuales, es una buena oportunidad para ponernos 
a pensar qué hacemos como sociedad para hacerles la vida un poco más sencilla. Los casi 500 mil 
mexicanos con esta discapacidad tienen que buscar la manera de hacer su vida sin luz, y 
desgraciadamente, también tienen que aprender a soportar discriminación y algunos malos tratos al 
caminar por la calle o buscar trabajo. 

Las oportunidades de los invidentes pueden ser tan reducidas que sólo tres de cada cien llegan a niveles 
superiores de educación, u obtienen un posgrado. Asimismo, según estadísticas del Comité Internacional 
Pro Ciegos, sólo 13 de cada 200 alumnos consiguen un buen empleo. 

En nuestro país existen algunas instituciones sin fines de lucro que tienen el objetivo de rehabilitar a las 
personas débiles visualmente, con el objetivo de que éstas puedan actuar con independencia. Una de 
ellas es el Comité Internacional Pro Ciegos IAP que se encarga de ayudar a los invidentes para terminar la 
primaria, secundaria y preparatoria.  

Al respecto de las enfermedades de deficiencia visual, la secretaria de salud estima que en México existen 
alrededor de 700 mil personas con discapacidad ocular, como ceguera o debilidad visual que adquirieron 
por enfermedad, accidente o congénita. 

Porcentaje de población por grupos de edad según discapacidad, 2010 
Grupos de edad Motriz Auditiva Lenguaje Visual Mental    
Total 47.8 17.2 5.3 26.5 18.4    
Niños 38.8 14.5 11.2 15.7 33.6    
Jovenes 33.4 10.3 11.0 18.0 37.7    
Adultos 40.3 12.3 4.8 27.5 17.2    
Adultos Mayores 55.7 26.5 1.7 31.6 4.1    
Nota: La suma de los tipos de discapacidad puede ser mayor a cien debido a la población con más de una discapacidad; el porcentaje se 
calculó en relación al total de personas con discapacidad en cada grupo de edad.                                                                                                        
FUENTE: INEGI. XII CGPV 2010. Base de datos 

Se considera que en México 40% y 50% de los casos de ceguera en México se generan por cataratas, 
sobre todo senil, seguida de accidentes y enfermedades como retinopatía diabética (20% a 30%), 
glaucoma (15% a 25%), desprendimiento de retina,(6%), miopía degenerativa (5%) y malformaciones 
congénitas (4%), entre otras. Varios de esos padecimientos podrían ser reversibles pero el elevado costo 
dificulta su corrección y tratamiento. 4 

 

 

        CAPITULO III: DISCAPACIDAD VISUAL EN MÉXICO 

4.-FUENTE: INEGI. XII 2010. BASE DE DATOS. Pagina web. www. Inegi.org.mx  
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ASOCIACIÓN PARA EVITAR LA CEGUERA EN MÉXICO. 

 
La Asociación para Evitar la Ceguera en México se funda el 13 de Agosto de 1918 
en la ciudad de Puebla por un grupo de filántropos mexicanos encabezados por el 
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Inicia sus labores asistenciales en un consultorio ubicado en la calle de Donceles 
106, con un mínimo de equipo y una enorme voluntad de servicio. Después de 
pasar por 2 consultorios más, en las calles de Justo Sierra y Arista 19, en el año de 
1939, el patronato consigue una propiedad en Gómez Farías 19 junto al 
Monumento de la Revolución que le permitió crecer su servicio asistencial médico 
y crear una pequeña área para cirugía con lo que se pudo redondear el tratamiento 
de los pacientes. 
 
Desde 1943 la actividad asistencial se incrementa constantemente originando en 
forma imprescindible la necesidad de contar con espacios más grandes. En 1970, 
el Dr. Luis Sánchez Bulnes consigue un terreno de 6,000 m2, donado por la 
Presidencia de la  República en Coyoacán y se inicia una campaña para recolectar 
fondos e iniciar en 1974 la construcción de un nuevo Hospital con 4,500 m2 que 
fue inaugurado el 29 de mayo de 1976, marcando con ello la tercera etapa en la 
actividad asistencial de nuestra Institución. 
En las nuevas instalaciones las actividades asistenciales se agilizaron notablemente 
y el cuerpo médico incrementó la calidad y eficiencia de su trabajo como respuesta 
al gran impulso que el Patronato de la Asociación con el apoyo constante del 
Nacional Monte de Piedad y de la Fundación Gonzalo Río Arronte, dieron a la 
adquisición de nuevos equipos con alta tecnología. 
 
Esta conjunción de factores originó un crecimiento desproporcionado en la 
demanda de atención médica y para 1989 se estaban realizando 108,650 consultas 
y 6,735 cirugías, por lo que se requirió una nueva campaña de recolección de 
fondos para efectuar una segunda ampliación y así contar con un edificio de 10,800 
m2 en el cual ya se consideraron áreas específicas para los servicios de alta 
especialidad que se estaban formando en el Hospital.5 

 

 
 

5.- ARTICULO REVISTA DIGITAL: CRONICA.COM.MX: 

Asociación para evitar la ceguera en México (APEC)  Pagina 

web: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/915645.html 
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La inauguración de las nuevas instalaciones se efectuó el 23 de Octubre de 1990 y 
en la misma ceremonia, a petición del cuerpo médico y con aprobación del 
patronato, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez Secretario de Salud, impuso el nombre 
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entrega, dedicación y proyección que él había dado a la Institución. 
 
En 1993 con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la creación de la 
Secretaría de Salud, el Lic. Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República, 
entregó al Dr. Sánchez Bulnes una medalla al mérito por ser uno de los 10 médicos 
que más habían influido en el desarrollo de la medicina en México y desde 1994, 
su busto fue colocado en la rotonda de los médicos ilustres en el edificio de la 
Secretaría de Salud en la calle de Lieja. 
El Hospital se encuentra inscrito en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECIT) y nuestros investigadores se están registrando en el 
Sistema Nacional de Investigadores. 
 
En este edificio de la calle Gómez Farías No. 19 permaneció la Asociación por 37 
años. Durante este periodo se desarrollaron plenamente sus objetivos 
asistenciales y educativos, adquiriendo su plena madurez. 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 6.- Pagina de la Asociacion para evitar la ceguera en Mexico : http://apec.org.mx/ 

12.-Edificio de la Asociación para evitar la ceguera en México, puebla 1918 
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CASOS ANÁLOGOS EN MÉXICO 
BIBLIOTECA PARA DÉBILES VISUALES E INVIDENTES EN LA CIUDADELA. 

Pensada para crear un espacio multisensorial con un énfasis en la 
sonoridad, la intervención hecha en la Sala para personas con discapacidad 
visual de la Biblioteca México José Vasconcelos, realizada por los 
arquitectos Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha, de Taller de Arquitectura, 
fue el resultado de las investigaciones previas sobre las necesidades de 
estos usuarios. 

 

 

 

La Biblioteca México contaba, desde 1989, con una sala para invidentes 
que recibía a 5,000 usuarios al año, lo que la convertía en un espacio 
insuficiente. Se tomó la decisión de renovarla. Primero se determinó su 
ampliación de 350 a 510 m2, y se contempló la inclusión de equipamiento 
de alta tecnología. 

DISEÑO MULTISENSORIAL  

El diseño se realizó partiendo del concepto de la percepción, y se pensó, 
sobre todo, como un contenedor de sonidos, por ello, el énfasis está en la 
acústica, pues la naturaleza de los débiles visuales y los invidentes es 
sonora; ellos dimensionan el espacio a través del sonido, esto rompe con 
el esquema silencioso, que como estereotipo se tiene de las bibliotecas. 
Los ciegos tienden a ser aún más eufóricos a la hora de hablar; con el 
bastón generan golpes, entonces ellos son sonoros en su cotidianeidad. 

Se utilizó una estructura metálica recubierta de maderas como fresno y 
nogal, y de plafones y telas, que logrará el almacenaje del ruido y que 
permitiera, a la vez, obtener sonidos en lugares estratégicos, como en 
cabinas o salas para compartir.7 

 

 

 
7.- Taller de arquitectura, una intervencion a los sentidos, revista web. OBRAS  
WEB http://www.obrasweb.mx/interiorismo/2013/05/04/taller-de-
arquitectura-una-intervencion-a-los-sentidos. 

14.-Su diseño se realizó partiendo del concepto de la 
percepción y se pensó como un contenedor de sonidos 
materializado en interiores de madera e involucrando 
colores perceptibles para los usuarios. A partir de su 
relevancia en la materia de diseño. 

13.- los arquitectos mexicanos Mauricio Rocha y Gabriela 
Carrillo se ha caracterizado de ser un importante y claro 
ejemplo de diseño incluyente no sólo para los usuarios 
principales de la biblioteca sino para la comunidad. 
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Hay espacios muy achaparrados, a veces dobles alturas, y entonces, los propios 
ecos a la hora de hablar y de escuchar esos libros, harán el espacio". Además del 
sonido, el diseño contempla otros terrenos 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 
tabacalera, 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, esta sin columnas, ya que 
son un enemigo básico de invidentes o débiles visuales, por ello  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.8 

 
 

 

 

 

El primer nivel se reservó como un lugar de encuentro, como ya ocurría, agregando 
espacios utilitarios como la ludoteca y el área para niños invidentes o no; el espacio 
no es sólo para la comunidad invidente, sino también para sus familiares y amigos 
que no siempre comparten esa condición.  

17.-Un espacio multisensorial creado para personas con discapacidad visual en una sala de la 
Biblioteca México José Vasconcelos, en el Distrito Federal, pone énfasis en la importancia de las 
necesidades de estos usuarios para acercarse a la literatura. 

8.- Taller de arquitectura, una intervencion a los sentidos, revista web. OBRAS  WEB 
http://www.obrasweb.mx/interiorismo/2013/05/04/taller-de-arquitectura-una-intervencion-a-los-
sentidos. 

15.-ARQUITECTOS. Gabriela Carrillo Valdez, 
Mauricio Rocha, Esterlina Campuzano y Juan 
Santillan Campuzano . "Pensamos que sería 
increíble tener un espacio que interconecta 
diferentes capacidades y condiciones en un 
mismo lugar en lugar de dividir la relación de un 
miembro colectivo que debería estar más unido", 
expresa el arquitecto Mauricio Rocha.  

 

16.- Esta intervención abre un abanico de 
posibilidades para cualquier persona, con 
discapacidad o no. El inmueble genera un espacio 
de integración de todas las comunidades, como 
plantean los arquitectos al frente del proyecto.  
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El segundo nivel alberga 12 cabinas de alta tecnología, seis equipadas y seis de 
grabación; a las que se accede por el diseño de una circulación perimetral, 
alrededor de la que se ubican las cabinas, ideadas para el aislamiento acústico y 
para dar privacidad al usuario. Cada cabina cuenta con un código de 
reconocimiento distinto establecido a través del mobiliario, las texturas, los 
materiales y los contrastes cromáticos. 

El reto radicó en comprender, desde el entendimiento del usuario (débiles 
visuales), que por ejemplo, el uso de un color como el amarillo -que es el que 
pueden ver más- es muy útil, y por eso, con ese tono están subrayados los 
tránsitos, los recorridos por el canal de bastón o los barandales.  

 

ESCUCHAR  
Al pensarse como un contenedor de sonidos, se ideó una estructura recubierta 
con plafones y telas parar lograr el almacenaje del ruido, y a su vez permitirlo 
en lugares estratégicos; todo con el uso de estructuras aislantes y maderas.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Bibliotura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo por Pablo Casals-              
Aguirre. ARCHDAILY MEXICO.                                                                               
Pag Web. http://www.archdaily.mx/mx/758768/video-biblioteca-para-
ciegos-y-debiles-visuales-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha-plus-
gabriela-carrillo-por-pablo-casals-aguirre 

18.- Se invitaron a artistas sonoros para hacer  en los 
muros acústicos laterales o en la parte baja de las 
cabinas, una estrategia de bocinas que ayude a 
tener experiencias de texturas sonoras. 

20.- la sala también cuenta con pisos antiderrapantes, sin dejar a un lado los servicios que se 
ofrecen como, área de recepción y atención al público, vestíbulo, vigilancia, sala de espera, 
guardarropa, sanitarios, ludoteca, cabinas de trabajo autónomo, cubículos de grabación, todo con 
la señalización requerida.  

9.- Bibliotura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo por Pablo Casals-              
Aguirre. ARCHDAILY MEXICO.                                                                               
Pag Web. http://www.archdaily.mx/mx/758768/video-biblioteca-para-
ciegos-y-debiles-visuales-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha-plus-
gabriela-carrillo-por-pablo-casals-aguirre

18.- Se invitaron a artistas sonoros para hacer en los
muros acústicos laterales o en la parte baja de las
cabinas, una estrategia de bocinas que ayude a
tener experiencias de texturas sonoras.

19.-La arquitecta Taide Buenfil, coordinadora 
académica de la Maestría en Responsabilidad 
Social de la Universidad Anáhuac, comenta que los 
requerimientos generales para este tipo de lugares 
son caminos para bastón, señalizaciones en braile, 
ampliaciones en pasillos de 1.80 metros a diferencia 
del común de 1.20, amplio elevador, lo mismo que 
puertas y accesos que también garanticen el 
ingreso de personas en silla de ruedas.  
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OLER 
El sentido del olfato también está presente. Se creó un patio de olores ubicado en 
los dos pórticos exteriores a la biblioteca. Se buscó que  los elementos olfativos 
ofrecieran sentido de ubicación, algo fundamental en la composición del espacio. 
La experiencia olfativa se da por las especies de plantas y flores en los pórticos, con 
vegetación trepadora de jazmines, romeros, lavandas, que complementan la acción 
al aire libre con bancas. 

 

TOCAR 

El sentido del tacto, no podía faltar. Todo el espacio está recubierto con maderas 
que van desde los grandes libreros hasta el mobiliario que se diferencia 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 maderas hay una distinción 
que puede ser detectada por el usuario.      

 

23.- En el proyecto sobresale el color amarillo, y la madera como material pricnipal del espacio. 

22.-El proyecto, como toda intervención, tuvo 
presente el sentido de preexistencia, pues se 
trata de un edificio protegido en el que se tenía 
que implantar una arquitectura contemporánea 
sin violar ni sacrificar lo que ya se establecía en 
la construcción de estas dos crujías, mencionan 
los arquitectos 

21.-De acuerdo con las investigaciones 
realizadas y con la experiencia adquirida en 
proyectos anteriores, los arquitectos reconocen 
que, aunque se trate de una biblioteca para 
invidentes, 80% de esa comunidad la integran 
débiles visuales que son capaces de distinguir 
algunas formas y sobre todo texturas y colores. 
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Se incluyó  corian, elemento amarillo que es el que va a estar con 
todas las incrustaciones en braille; cuero que tiene olores y alta 
durabilidad, y que potencializa esta parte olfativa; además de madera 
pura y metal.  Los libreros que rodean la sala también poseen la 
cualidad de ser identificados por su textura, además de ser 
multifuncionales; sirven para la parte sonora como pequeñas rejillas 
por donde salen los sonidos; atrás de estos hay bocinas, al tiempo que 
se usan como gaveteros para instalaciones o para las cajas de los niños 
en la ludoteca. Todo, con esta distinción en la textura que se va 
modificando en piso, muros y plafones.  

 

 

En lo que se refiere a la iluminación, se pensó en lugares donde la luz 
que se filtra genera una percepción lumínica y espacial que 
diferenciará los espacios.  Las dobles alturas se abren donde hay 
ventanas, luego la luz se hace penumbras, y eso genera tránsitos y 
experiencias distintas a partir de la comprensión de aquellas personas 
con discapacidad visual. 

El proyecto es un claro ejemplo del análisis previo de una 
investigación, así como la manera en que se debe de plantear un 
espacio para personas con esta discapacidad y los puntos que hay que 
tomar en cuenta, los colores, materiales y texturas y cómo 
interactúan con el usuario.10 

 

 

. 

 

 

 

 

24.-La textura y el color juega un papel muy importante en el 
proyecto. 

25.-Las dobles alturas se abren donde hay ventanas, luego la luz 
se hace penumbras, y eso genera tránsitos y experiencias 
distintas a partir de la comprensión de aquellas personas con 
discapacidad visual. 

10.- Taller de arquitectura, una intervencion a los sentidos, 
revista web. OBRAS  WEB 
http://www.obrasweb.mx/interiorismo/2013/05/04/taller-de-
arquitectura-una-intervencion-a-los-sentidos. 
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CENTRO DE INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES / TALLER DE ARQUITECTURA-MAURICIO 
ROCHA 

 

 

26.- Fachada del Centro de invidentes y débiles visuales. 

 

� Arquitectos: Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha 
� Ubicación: Iztapalapa, Ampliación Ricardo Flores Magón, Iztapalapa, 09828 CD de México, D.F. 
� Área: 8500.0 m2 
� Año Proyecto: 2000 
� Fotografías: Luis Gordoa 

 

 
 

� Propietario: Gobierno del Distrito Federal 
� Empresa Constructora: Grupo Quart 
� Superficie Del Terreno: 14000 m2 
� Premios: Medalla de Plata VII Bienal de Arquitectura Mexicana 2002 
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El centro para Invidentes y Débiles Visuales fue creado como 
parte de un programa del gobierno del Distrito Federal para 
proveer de servicios sociales y culturales a una de las zonas 
periféricas más pobres y pobladas de la Ciudad de México; 
El complejo de 14,000 m2 satisface las necesidades 
educativas y recreativas, siendo Iztapalapa, la delegación 
con el más alto índice de personas incapacitadas de la 
ciudad. Este centro a su vez brinda servicios al público en 
general en un esfuerzo por mejorar la integración de los 
invidentes a la vida urbana diaria. 
 
Delimitado por dos importantes avenidas, el complejo 
ocupa un predio en esquina que fue usado de tiradero de 
desechos de construcción. Ambas condiciones dieron la 
pauta para desarrollar la propuesta arquitectónica: un muro 
ciego que rodea el complejo en sus cuatro lados que sirve 
por un lado como barrera acústica, y como muro-talud que 
contiene la tierra movilizada; quedando así un muro de 
piedra de 100 mts de largo coronado por vegetación; 
condición que invita al visitante a descubrir sus interiores. 
 
En contraste con el exterior abstracto, la fachada interna del 
muro perimetral genera taludes que cambian su forma, sus 
alturas, sus orientaciones, generando así patios a distintas 
escalas y con distintas características espaciales. La planta 
puede descubrirse como una serie de filtros a partir de la 
entrada que van desplegándose en bandas paralelas. 
 
El primer filtro es el edificio que alberga la administración, 
cafetería, y servicios. El segundo filtro consiste en dos líneas 
paralelas de edificios organizados de manera simétrica a lo 
largo de una plaza central. Estos edificios contienen la 
tienda, la tifloteca, sonoteca y 5 talleres donde se expone y 
se trabaja en pintura, escultura, teatro, danza, 
mecanografía, carpintería, radiofonía y electricidad.11 

 

 
 

11.- Centro de Invidentes y Débiles Visuales / Taller de Arquitectura-Mauricio Rocha. Revista 
Digital Archdaily. Pag. Web: http://www.archdaily.mx/mx/609259/centro-de-invidentes-y-
debiles-visuales-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha 

27.-El juego de luces y sombras se logra a partir de las cubiertas. 

28.- En el proyecto predomina el concreto como material. 

29.- Las edificaciones son minimalistas y no tienen exceso de 
volumetrías o materiales. 
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El tercero y el último filtro contienen las aulas orientadas hacia los jardines 
y patios más privados. En sentido perpendicular al acceso, la conformación 
de los filtros está diseñada por una serie de volúmenes con dobles alturas 
que contienen: la biblioteca, el gimnasio - auditorio y alberca. 
 
 
Los edificios son simples formas rectangulares, a base de marcos de 
concreto y techos planos. Aun así cada grupo de edificios explora diferentes 
relaciones espaciales y estructurales; haciendo cada espacio claramente 
identificable para el usuario, variando en tamaño y proporciones, 
intensidades de luz, y peso de los materiales. En el edificio administrativo el 
esqueleto estructural se mantiene expuesto, forrado por cristales. Dentro 
de este fluido espacial, aparecen losas a distintos niveles que dan brillos y 
luz al espacio delimitado. 
 
 
 
En la segunda zona, los edificios son más sólidos ,muros de tepetate sobre 
un basamento de concreto, siendo los accesos las únicas aperturas junto 
con una banda horizontal de cristal entre el muro y la losa, circunstancia 
que limita la relación visual al exterior manteniendo una buena iluminación 
y la funcionalidad de las actividades que en estos se desarrollan. Sin 
embargo en la tifloteca se sustituye el tepetate por cristal dándole carácter 
al edificio desde la plaza principal. 
 
En el tercer filtro se repiten los materiales de concreto y tepetate buscando 
aislar las aulas del conjunto para luego abrirlas con cristales hacia los 
taludes y patios. En la biblioteca y gimnasio, la estructura híbrida del 
concreto con el acero, permite tener plantas libres, ininterrumpidas 
generando una continuidad con la plaza principal y el interior del edificio. 
 
 
Buscando acentuar los espacios a través de múltiples impresiones 
sensoriales se enfatiza la funcionalidad e importancia simbólica de la plaza 
elevándola medio metro aproximadamente sobre el resto de los espacios. 
Un canal de agua corre por el centro de la plaza, de esta forma el sonido del 
agua orienta al usuario a lo largo de su recorrido. Además de la luz y el 
sonido, se usan texturas y colores para guiar el movimiento a través del 
complejo.12 

12.- Centro de Invidentes y Débiles Visuales / Taller de Arquitectura-Mauricio Rocha. Revista 
Digital Archdaily. Pag. Web: http://www.archdaily.mx/mx/609259/centro-de-invidentes-y-
debiles-visuales-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha 

30.-En algunas secciones la luz entra con mayor 
discreción mientras que los lugares con doble altura se 
puede observar que es más iluminado. 

31.- La luz se convierte en un elemento importante 
dentro de la construcción. 
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PLANTA 

Localizadas a la altura de la mano las líneas horizontales y verticales formadas en el concreto ofrecen claves táctiles al 
usuario para poder identificar cada edificio. Al mismo tiempo las fachadas de cristal de las aulas, cambian de color para 
darle identidad a cada espacio. Como se mencionó, las cualidades olfativas del paisaje son también constantes sensores 
que podemos ubicar tanto en la plaza principal hasta una amplia gama de plantas de esencias y flores en los jardines 
perimetrales. 

 
 
 

El proyecto muestra los espacios que se requiere para cumplir las 
necesidades de las personas así como el tipo de espacio óptimo 
para que puedan desenvolver sus actividades. 
 
También el uso de las cubiertas para crear un juego de luces y 
sombras que ayudan a los usuarios a poder ubicarse de una 
manera más rápido, de igual forma la textura de los materiales les 
ayuda a ello. 

 
 
 
 
 

1 

33.-El proyecto es una respuesta a la necesidad a la falta de 
espacios recreativos para personas con discapacidad visual. 

32.-Planta de conjunto del centro recreativo para débiles visuales e invidentes, se puede observar la distribución de los espacios. 
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TIPOS DE INVIDENTES 

La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual de la vista del ojo y el campo visual. Se habla de discapacidad 
visual del ojo cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual del ojo aun con el uso de lentes, o bien, una 
disminución significativa del campo visual del ojo. 

La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por padecimientos o 
accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro. El inadecuado desarrollo en la gestación da como resultado 
esta discapacidad. Así mismo podemos agregar aquella discapacidad que se gesta a partir de una enfermedad que provoca 
esa disminución de la visión, como son: 

� Cataratas 

� Glaucoma 

� Diabetes 

� Tracoma 

� Ausencia de Vitamina A 

Las personas sin función visual, no pueden ver y se conocen como ciegas existiendo diferencias importantes entre estas y 
aquellos que ven muy deficientemente y se les designa como débiles visuales. Estos, cursan con una disminución de la 
visión de grado variable (puede percibir luz, ver bultos, contar dedos o movimiento de manos a muy corta distancia) que 
no mejora pesar de tratamiento médico, quirúrgico y óptico (anteojos) pudiendo ser esta pérdida temporal o permanente 
y constituye un obstáculo para el desarrollo normal de la vida del individuo. 13 

 

 

 

 

 

     

                                          
34.- Persona de la tercera edad realizando una prueba de visión. 

 

 

        CAPITULO IV: HERRAMIENTAS PARA LOS INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES 

13.- UNA LUZ HACIA EL MUNDO PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES. Revista Digital: Pagina web: 
http://www.ciegosydebilesvisuales.org 
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Ambos conceptos se refieren al aspecto funcional de la visión y son las utilizadas 
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con déficit importante de visión deben de acudir para que un oftalmólogo valore 
su rehabilitación visual y puedan conducirse, leer o valerse por si solas) y difieren 
de la definición legal de ceguera que solo considera el rígido parámetro de agudeza 
visual, dónde señalan que el ciego legal es aquella persona que puede ver la letra 
���� ��� grande de las cartillas de prueba convencionales olvidando el proceso 
dinámico de la visión. Así, considerando la definición de ceguera legal la 
rehabilitación estaría encaminada a la sustitución de la visión por otros sentidos, 
cuando en realidad un paciente débil visual debe ser entrenado para utilizar al 
máximo su visión, muy mala pero al fin visión, y reintegrarlo a sus actividades.  

En nuestro país las causas de debilidad visual y ceguera son variadas ocupando 
un lugar importante el glaucoma en el que se daña el nervio óptico generalmente 
por aumento de la presión del ojo, las alteraciones en la retina por la diabetes e 
hipertensión arterial llamadas retinopatías diabética hipertensiva 
respectivamente, catarata, maculopatías o enfermedades específicas de la retina, 
procesos inflamatorios oculares etc. y en vista de que el 80 % de éstas 
enfermedades son previsibles o tratables es conveniente una revisión 
oftalmológica al menos una vez por año pues a nadie le gustaría perder la vista.  

 

El débil visual es revisado con cartillas 
especiales de visión, si es necesario y 
posible bajo diferentes intensidades 
de iluminación para poder determinar 
un rango de visión y junto con pruebas 
de color, deslumbramiento, 
sensibilidad al contraste y campo 
visual determinar si es susceptible de 
mejorar la visión mediante ayudas 
ópticas para visión lejana, intermedia 
y cercana que constan de lentes, lupas 
manuales, con luz, sin luz, pisa papel, 
telescopios o binoculares, éstos dos 
últimos en casos muy especiales o 
ayudas no ópticas que corresponde a 
la iluminación seleccionando el tipo  

35.-La agudeza visual es el parámetro que evalúa la capacidad del sistema visual para detectar y 
discriminar detalles de un objeto. Es una medida de la salud ocular, dado que numerosas patologías 
pueden causar un déficit o incluso una pérdida total de visión. 

El débil visual es revisado con cartillas 
especiales de visión, si es necesario y
posible bajo diferentes intensidades 
de iluminación para poder determinar
un rango de visión y junto con pruebas
de color, deslumbramiento, 
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mejorar la visión mediante ayudas 
ópticas para visión lejana, intermedia 
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manuales, con luz, sin luz, pisa papel,
telescopios o binoculares, éstos dos 
últimos en casos muy especiales o 
ayudas no ópticas que corresponde a
la iluminación seleccionando el tipo
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de luz que debe usar, el sitio donde 
debe ser colocada, utilización de 
atriles para lectura, plantillas  
llamadas tiposcopios para 
escritura y lectura, uso de pluma 
con tinta negra, ampliación de 
textos etc. siendo también posible 
utilizar ayudas tecnológicas como 
circuitos cerrados de televisión, 
programas especiales de 
computación para amplificar el 
texto, sintetizadores de voz etc. no 
siendo siempre suficiente un solo 
tipo de ayuda dado que pueden 
combinarse o elegirse la mejor 
opción para cada persona pues el 
éxito o fracaso en la aceptación de 
la rehabilitación dependerá en 
mucho del estado anímico del 
paciente y sus familiares, de las 
expectativas en cuanto a la 
recuperación de visión o la 
existencia de lentes milagrosas que 
les permitan ver como antes. 

 

En la Rehabilitación interviene la edad del paciente y las necesidades a cubrir, comprende el entrenamiento en orientación 
y movilidad, eficiencia visual, actividades de la vida diaria, y en los niños pequeños la estimulación temprana más la 
orientación a padres siendo conveniente el apoyo psicológico en algunos casos para que la persona con discapacidad y los 
familiares acepten el proceso de enfermedad y por tanto la rehabilitación.  

Como es evidente el objetivo de la rehabilitación en los individuos ciegos y especialmente en los débiles visuales es mejorar 
la calidad de vida del individuo, lo que impone un gran reto para el oftalmólogo y rehabilitador visual y un camino de 
esperanza, de trabajo y al fin de luz, para todos aquellos que aun sin contar con la visión son capaces de enfrentar la 
adversidad.14 

 

 
14.- UNA LUZ HACIA EL MUNDO PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES. Revista Digital: Pagina web: 
http://www.ciegosydebilesvisuales.org 

36.- Por lo general las personas invidentes suelen andar acompañados por otras personas 
invidentes. 
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NIÑOS INVIDENTES. 

La primera desventaja observada en niños ciegos de nacimiento no se relaciona 
con su imposibilidad de ver, sino con la dificultad que representa para sus padres 
el poder establecer con ellos la relación emocional positiva que tanto necesitaran 
para adaptarse a su incapacidad y desarrollarse de manera normal. Y es que desde 
los primeros meses de vida, la mirada no solo es el principal receptor de la 
información del entorno; de hecho constituye uno de los canales más importantes 
para la comunicación del niño con sus padres, quienes se sienten desorientados al 
no saber qué hacer en este caso. 

El niño invidente percibe de manera 
distinta el mundo que nos rodea, 
puesto que la información que recibe 
es secuencial y fragmentada. Además 
utiliza un lenguaje formado por 
señales específicas fuera del código 
habitual empleado por el niño 
vidente, el cual deberá ser 
interpretado correctamente por los 
padres. De aquí la necesidad de que 
recurran a un especialista que se 
encargue de orientarlos a partir del 
descubrimiento del problema y que 
haga un seguimiento de su evolución. 

 

La ceguera no debe tomarse como un obstáculo insuperable ni pensar que 
condena al fracaso a quien lo padece; es una dificultad importante, ya que el niño 
ciego no recibe una información amplia y globalizada, base de muchos 
conocimientos intuitivos en el vidente, y por otra parte los avances tecnológicos 
se centran en la vista, olvidando el valor y las potencialidades de los otros 
sentidos. Su camino para lograr los aprendizajes podrá ser más largo, más lento 
o más difícil, pero el resultado final no tiene que ser distinto al alcanzado por 
cualquier niño que vea normalmente.15 

38.-Niña invidente en la escuela. 

37.-Niño invidente tocando y oliendo una flor. 

15.- DESARROLLO DE LENGUAJE DEL NIÑO CIEGO POR; Arcon Janelis Martínez Uniatlantico 2012 VII semestre, Lic.  En 
Educación Especial.  
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Dentro de la lecto-escritura, el acceso directo a la 
comunicación y la cultura está asegurado por el sistema 
creado por Louis Braille y por los instrumentos, 
materiales e incluso máquinas y dispositivos que lo 
complementan. En lo que se refiere al cálculo, sus bases 
son las mismas que las utilizadas para el niño normal; la 
diferencia radica en el material empleado, el cual va 
desde el uso de las cajas de aritmética (con figuras de 
números) y signos básicos que se colocan en un tablero y 
el ábaco, hasta la máquina de escribir y la calculadora 
parlante. La enseñanza de la geometría plana está 
apoyada por diversos materiales al igual que la geometría 
del espacio, donde se utilizan cuerpos geométricos, 
puesto que la representación tridimensional sobre el 
plano es de difícil interpretación para un niño ciego. 

 

El dibujo puede realizarse con la pizarra de goma o el 
tablero de madera forrado de tela. En ambos casos se 
dibuja con punzón o incluso bolígrafo, sobre papel 
especial. Como en la escritura, se obtienen figuras en 
relieve. Para las ciencias naturales es imprescindible el 
contacto directo con la naturaleza y con las cosas; se 
pueden usar además colecciones de láminas en relieve y 
aparatos adaptados para invidentes, como termómetros, 
balanzas, etc.  

De igual forma ocurre con la geografía donde los mapas 
en relieve son un excelente auxiliar. La historia y el 
civismo no ofrecerán problemas si el niño domina la 
lecto-escritura. En el lenguaje conviene que el 
vocabulario que se adquiera tenga un significado real 
para el escolar; también es necesario que practique la 
lectura directa de textos para asegurar una ortografía 
correcta. 

 

 

39.-Niño invidente, aprendiendo a leer en braille. 

40.-Prueba de obstáculos para niños con discapacidad  visual. 
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NIÑO DÉBIL VISUAL. 

La percepción visual es la facultad de reconocer y discriminar estímulos anteriores. Si hay 
distorsiones sistemáticas en la percepción, la interpretación es errónea. El deficiente visual 
percibe el mundo de forma distorsionada e imprevisible. El débil visual puede estructurar los 
restos de visión que posea. En este caso, la inteligencia, la herencia y el entorno cultural, los 
cuales predisponen psicológicamente a la formación de imágenes y aprendizajes. 

 

La información del deficiente visual es inferior en cantidad y calidad. Pasan desapercibidos para 
él muchos de los elementos del entorno o los percibe de manera alterada, lo que repercute en 
su memoria visual y limita su capacidad para interpretar el medio. Su vocabulario es reducido. E 
s necesario por ello complementar la información visual con la táctil y la verbal. 

También se presenta como limitantes la imitación de gestos y posturas, la cual está condicionada 
por la mayor o menor falta de visión, restringiendo a su vez, la cantidad y variedad de modelos a 
seguir. En ocasiones la pronunciación de algunos sonidos es deficiente por la mala posición de la 
lengua al no tener modelo de imitación. De igual manera, el niño tendrá que aprender a 
compensar sus discapacidades perceptivas ya que por lo general es tratado por padres y 
maestros como videntes normales y esto lo angustia al comparar sus logros con los de sus 
compañeros normales.16 

16.- Articulo digital. La educación de un niño ciego e invidente. Guía infantil.com. Pág. Web: http://www.guiainfantil.com 

41.-Niños débiles visuales con una máquina de escritura braille. 

r estímulos anteriores. Si hay 
s errónea. El deficiente visual

bil visual puede estructurar los 
encia y el entorno cultural, los 
s y aprendizajes.

dad. Pasan desapercibidos para
a alterada, lo que repercute en 
o. Su vocabulario es reducido. E
áctil y la verbal.

turas, la cual está condicionada
ntidad y variedad de modelos a

ciente por la mala posición de la
l niño tendrá que aprender a 

neral es tratado por padres y
arar sus logros con los de sus 



 
 

 
29       CENTRO EDUCATIVO PARA DÉBILES VISUALES E INVIDENTES  

EL CONTEXTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
Ante la gran diversidad de contextos socioculturales que por décadas han 
demandado múltiples necesidades específicas de cada comunidad, se han hecho 
diversos esfuerzos ]muchas veces insuficientes] para eliminar la desigualdad de 
género, la violencia intrafamiliar, y el rezago educativo en todos los niveles. Ante 
esta situación, es necesario considerar a las personas que experimentan cierto 
rezago en distintos ámbitos de su vida cotidiana porque viven en condiciones de 
desigualdad, o peor aún, experimentan procesos de exclusión social que limitan su 
desarrollo personal. 

Debido a que la discapacidad (no importa si es física, motriz, sensorial o cognitiva), 
no distingue entre género, edad, rasgos físicos, nivel económico, ni condición 
social, es necesario considerar que cualquier persona puede experimentar en 
cualquier momento de su vida una situación de discapacidad, ya sea temporal o 
permanente, o en otros casos nacer con ella, por lo que la sociedad requiere de 
proyectos en los marcos de formación educativa y profesional, en los que se 
promuevan herramientas tecnológicas que solventen las distintas formas de 
discapacidad y permitan un desarrollo óptimo de todas las personas. 

Respecto de las barreras, estas son de diverso tipo, entre las más frecuentes se 
pueden señalar: 

� Ausencia de señales auditivas que reemplacen la información visual. Por ejemplo, 

si los semáforos no cuentan con señales auditivas, la persona cuyo remanente 

visual no le permita discriminar las luces, presentará mayores dificultades para 

cruzar las calles, situación que la hará más dependiente. 

� Ausencia de literatura en Braille o audio en las bibliotecas públicas. Por ejemplo, si 

una persona que presente ceguera o baja visión asiste a una biblioteca en busca 

de información, entretención o cultura y no encuentra textos adaptados en dicho 

lugar, verá disminuidas sus posibilidades de integración y crecimiento personal. 

� Ausencia de sistemas de escritura alternativos. Por ejemplo, si los textos escolares 

no se encuentran adaptados al sistema Braille niñas y niños que presentan ceguera 

no tendrán acceso a los aprendizajes en igualdad de condiciones, dificultándose a 

su vez su participación en clases e interacción con sus compañeros y compañeras. 
 

 

 

EL CONTEXTO DE LAS PERSONAS CON
Ante la gran diversidad de contextos socioc
demandado múltiples necesidades específicas d
diversos esfuerzos ]muchas veces insuficientes]
género, la violencia intrafamiliar, y el rezago ed
esta situación, es necesario considerar a las pe
rezago en distintos ámbitos de su vida cotidiana
desigualdad, o peor aún, experimentan procesos
desarrollo personal.

Debido a que la discapacidad (no importa si es fís
no distingue entre género, edad, rasgos físico
social, es necesario considerar que cualquier 
cualquier momento de su vida una situación de
permanente, o en otros casos nacer con ella, p
proyectos en los marcos de formación educat
promuevan herramientas tecnológicas que so
discapacidad y permitan un desarrollo óptimo de

Respecto de las barreras, estas son de diverso 
pueden señalar:

� Ausencia de señales auditivas que reemplacen la

si los semáforos no cuentan con señales audit
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ENTREVISTA A PERSONAS  CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Homogeneidad. Para reunir al grupo de jóvenes adultos con discapacidad visual, 
se consideraron los siguientes criterios de homogeneidad: ninguno ve, todos son 
estudiantes universitarios que han cursado más del 50% de la carrera o son recién 
egresados de alguna licenciatura y a todos los contactamos en la Biblioteca de 
México, porque es ahí a donde ellos acuden para realizar sus trabajos académicos. 
Otro criterio de homogeneidad utilizado es que estuvieran en un rango de edad 
que fue delimitado entre los 20 y 35 años considerando que así pueden insertarse 
en los procesos laborales.  
 
Heterogeneidad. Los aspectos de heterogeneidad consisten en que todos los 
integrantes del grupo focal provienen de distintas universidades y son 
profesionistas de diferentes carreras, además participaron hombres y mujeres, por 
lo que el grupo focal fue mixto. Hay otro criterio de heterogeneidad que tiene que 
ver con el origen de la discapacidad visual, pues algunos de los participantes 
nacieron con esa condición y otros perdieron la vista en su juventud (alrededor de 
los dieciocho o veinte años de edad). 

 

Ante la pregunta ¿cómo obtienen la información que necesitan para resolver su 
vida cotidiana? Los entrevistados contestaron que ellos obtienen información en 
todo momento, puesto que al transportarse, el sonido, el bastón y en algunos 
casos también los muros, les proporcionan información sobre los espacios en los 
que están, las distancias que deben guardar (por ejemplo en las banquetas con 
relación a las avenidas o el uso del transporte colectivo), en muchos casos piden 
apoyo a otras personas para poder tomar un microbús (porque no hay otra forma 
de saber qué ruta tomarán). Las personas también son fuente de información. 
 
Por otro lado, en cuanto a la pregunta ¿cómo obtienen la información que 
requieren para resolver sus estudios? Los entrevistados respondieron que para 
sus estudios, las personas con discapacidad visual, se apoyan mucho en las 
grabaciones de audio, puesto que es más sencillo que tomar notas (con la regleta 
en Braille) y luego pueden recuperar la clase volviendo a escuchar sus grabaciones. 
Sin embargo, este es un recurso costoso al que no todos tienen acceso.  
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Cuando tienen que hacer tareas, los entrevistados comentaron que les gusta asistir 
a la Biblioteca de México porque ahí les graban (en audiocasete) sus lecturas de 
libros, periódicos, revistas etc., además de que algunos de ellos refirieron que 
teniendo otras opciones para obtener este servicio de biblioteca, prefieren asistir 
a la biblioteca ya mencionada porque les gusta más (este último comentario me 
llamó la atención, porque en otras bibliotecas tienen más recursos tecnológicos y 
más servicios, pero eso no parece importarles, ellos prefieren este espacio pese a 
las carencias tecnológicas que presenta y pareciera que ello obedece a la atención 
personalizada que reciben en la Biblioteca de México, aun cuando sólo les dan una 
hora y media de grabación cada día y ellos requieren en muchos casos más del 
doble de tiempo para transportarse de su universidad a la Biblioteca de México y 
luego a su casa). 
 
Como ya mencionamos, la regleta es una herramienta que les ayuda a tomar notas 
de clase, pero ellos refieren que no es tan práctica como la audiograbación porque 
no les permite registrar notas o apuntes tan rápidamente como va dando la clase 
su profesor (todos asisten a universidades públicas regulares ]sin 
acondicionamientos específicos en las aulas para personas con discapacidad 
visual]). En contraste, sólo uno de los participantes de este grupo, mencionó que 
debido a que la audiograbación es muy costosa, él prefirió confiar sus estudios a 
su memoria, pues no podía costear las grabaciones y tampoco le era útil la regleta.  
 
En cuanto a la pregunta ¿hay programas de computadora adecuados a sus 
necesidades?, los entrevistados contestaron que sí hay programas, incluso  
describieron programas, como lectores de Word, por lo que ellos pueden escuchar 
lo que escriben o los textos que quieren recuperar de Internet. También cuentan 
con las impresoras en sistema Braille que les permiten imprimir los textos haciendo 
una transición de Word a Braille. 
 
 En la Biblioteca de México y en algunas otras, se da un servicio de audiograbación 
para atender las necesidades de lectura de la comunidad de personas con 
discapacidad visual y, aun cuando este servicio tiene restricciones de tiempo (una 
hora y media al día de grabación para cada persona y con posibilidades de una 
segunda vuelta ), ellos parecen tener más gusto por este servicio que por el uso de 
�
�����!�������������	�#�	
"�	������
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������*�	���
de los bibliotecarios.  
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Respecto a las preferencias para utilizar lugares o espacios públicos para hacer sus 
tareas, los entrevistados contestaron haber visitado la Biblioteca Central, la 
Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Pedagógica Nacional, la Biblioteca 
Nacional y La Biblioteca de México. Los entrevistados prefieren los servicios de esta 
última. A M2 se le complica ir a la Biblioteca de las Artes, en Churubusco. Además 
de utilizar el transporte colectivo, requiere utilizar el servicio de taxi. 
 
Cuando se les pregunto ¿qué herramientas de las TIC´s requieren?, contestaron 
que todas las herramientas y programas hechos para atender sus necesidades de 
información son útiles, tal es el caso de los programas como open book y otros 
similares que les permiten entre otras cosas navegar en Internet, sin embargo, 
algunas tienen el inconveniente de ser muy costosas. Otras herramientas son muy 
útiles sin ser tan caras (como el caso de las grabadoras de audio). La mayoría de 
los entrevistados cuentan con teléfono celular y se comunican también por correo 
electrónico.  
 
En cuanto a los recursos o herramientas con que cuentan los entrevistados en sus 
hogares, ellos nos dijeron que tienen computadora, grabadora ^y grabaciones^, 
impresora (tinta) o scanner. Aquí, lo más interesante es que todos los 
entrevistados mencionaron que tienen computadora, lo cual es fundamental para 
la realización de sus tareas. 
 
Otra pregunta que se les hiso fue, ¿Además de los textos académicos, qué títulos 
han disfrutado más?, los entrevistados contestaron de manera muy variada, sus 
gustos por la lectura van desde diccionarios, textos científicos, Revistas (El 
colectivo, publicación de la  
Universidad Autónoma Metropolitana), libros de filosofía (Nietzche) y de 
pensadores como Rousseau y Hobbs, hasta la literatura universal. Entre los autores 
citados están  
Truman Capote, Oscar Wilde, Guillermo Samperio, Michael Ende, Edgar Allan Poe.  
 
Aunque no estaba en el guión de la entrevista ni en los objetivos de la 
investigación, los entrevistados comentaron que realizan actividades 
extraacadémicas como ofrecer conferencias respecto a la discapacidad visual, 
preparan artículos y ensayos para su publicación. 
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Al finalizar la entrevista se les preguntó que si tuvieran la oportunidad de conocer 
a alguna autoridad ¿qué le dirían? (la pregunta se dejó abierta, no se precisó si 
tenía que ser de gobierno o de otro nivel), ellos contestaron que debe haber más 
personal con adiestramiento previo en el uso de los programas computacionales 
especiales. 
 
Es importante señalar que en México está la Ley General de las personas con 
�������������	�
����	��	��
	�	������	�����
��	�	�����������	�����	�	������	
y servicios de información de la Administración Pública Federal se incluirán, 
entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e 
impresión en el Sistema de Escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, 
espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a 
las personas con discapacidad. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del 
país determinará el porcentaje del acervo que cada institución tendrá disponible 
en Sistema de Escritura Braille y en audio, tomando en consideración criterios de 
biblioteconomía (pero la comunidad de cada región del país tiene sus propias 
necesidades y se olvidan mucho de los estudios superiores). Asimismo se preverá 
��	���	������	��������	���
	��	����
�	�	���	����
��	��
	��������������	���	
señalar que en esta Ley no hay un apartado que indique que debe haber personal 
debidamente adiestrado o capacitado para atender a personas con discapacidad 
visual o de alguna otra índole, pero en base a lo expuesto por los participantes 
del grupo focal, considero que el personal debidamente capacitado puede ser de 
gran apoyo para las personas con discapacidad �en este caso visual�.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.-Ley general de personas con discapacidad ciudad de México,   Titulo primero, capitulo único, disposiciones 
generales. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ley100605.html 
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TECNOLOGÍAS PARA LOS 
DISCAPACITADOS VISUALES 

La tiflotecnología es el conjunto de teorías y de 
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
de los conocimientos tecnológicos aplicados a 
personas ciegas o con baja visión. Es por tanto, 
una tecnología de apoyo. 

Debido a su deficiencia estas personas sin una 
adaptación adecuada no podrían hacer uso de las 
nuevas tecnologías. Es por esto que la tiflotecnología 
se ha convertido en una herramienta indispensable 
para estas personas ya que les permite acceder a las nuevas 

tecnologías, ya sea mediante equipos específicos o 
adaptaciones, de acuerdo con las necesidades u 
objetivos de cada usuario. 18 

 

 

EQUIPOS ADAPTADOS 

Son aquellos equipos que no han sido diseñados 
específicamente para este colectivo, por lo que se 
necesita incorporar algún programa para que puedan 
ser usados por personas con diversidad funcional 
visual. Gracias a estas adaptaciones el usuario sólo 
tendrá que conocer el aparato que está utilizando y 
los distintos comandos del programa que le 
proporcione la adaptación. 

La principal ventaja de usar este tipo de equipos es 
que cuando se tiene cualquier problema siempre se 
puede solicitar ayuda a cualquier persona, debido a 
que ésta siempre podrá echar un vistazo a la pantalla 
y resolverlo.  

 

42.- La línea Braille es un sistema electrónico que permite a las personas con 
ceguera el acceso a la lectura en braille del texto que aparece en la pantalla de un 
ordenador. 

43.- Línea braille: Periférico para el ordenador personal que permite ir leyendo en 
braille (braille efímero) la información que aparece en la pantalla del ordenador. 

18.- LABORATORIO DE PROYECTOS MULTIMEDIA REVISTA DEGITAL. 
Dispositivos electronicos para debiles visuales. Junio 2007, autores : 
Cruz Flores Raquel 
García Sanchez Diego Roman Cruz Barrera Daniel Gpe. 

TECNOLOGÍAS PARA LOS
DISCAPACITADOS VISUALES

La tiflotecnología es el conjunto d
técnicas que permiten el aprovecham
de los conocimientos tecnológico
personas ciegas o con baja visión.
una tecnología de apoyo.

Debido a su deficiencia estas per
adaptación adecuada no podrían ha
nuevas tecnologías. Es por esto que la
se ha convertido en una herramient
para estas personas ya que les permite

tecnologías, ya sea mediante equipos 
adaptaciones, de acuerdo con las 
objetivos de cada usuario. 18

EQUIPOS ADAPTADOS

Son aquellos equipos que no han 
específicamente para este colectivo
necesita incorporar algún programa p
ser usados por personas con diver
visual. Gracias a estas adaptaciones 
tendrá que conocer el aparato que e
los distintos comandos del prog
proporcione la adaptación.

La principal ventaja de usar este tipo
que cuando se tiene cualquier proble
puede solicitar ayuda a cualquier pe
que ésta siempre podrá echar un vista
y resolverlo.



 
 

 
35       CENTRO EDUCATIVO PARA DÉBILES VISUALES E INVIDENTES  

EL ORDENADOR: PROGRAMAS 

El ordenador es sin duda el equipo para el que se han desarrollado más 
adaptaciones. A continuación se enumeran los distintos programas existentes 
según las necesidades que cubran.  

LECTORES DE PANTALLA 

Los lectores de pantalla son aplicaciones para identificar e interpretar aquello 
que se muestra en pantalla. Esta interpretación se representa a continuación al 
usuario mediante sintetizadores de texto a voz, iconos sonoros, o una salida 
braille. 19 

 

WINDOWS 

� JAWS de Freedom Scientific: Demo funcional para Windows 98/NT/XP, 2000 y 

Vista. 

� Windows-Eyes de Gw Micro: Demo funcional de su versión 5.5 para Windows 

95/98/NT/XP y 2000. 

� Hal de Dolphin: Demo funcional por 40 minutos de su versión para Windows 

95/98 y Windows NT/2000 y XP. 

� Thunder de Screen Readers: Lector de pantalla gratuito. Aunque su 

funcionamiento es limitado, Windows XP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44.- Sistema operativo JAWS para windows 98. 

19.- 10 programas parala discapacidad visual, 24
febrero, 20159 marzo, 2015 por Asociación D.O.C.E. 
Discapacitados Otros Ciegos de España Pag. Web: 
http://asociaciondoce.com/2015/02/24/10-
programas-para-la-discapacidad-visual/ 
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GNU/LINUX 

� Orca: Lector de pantalla desarrollado para el entorno gráfico de Gnome. 

� Oralux trabaja en modo texto (no tiene entorno gráfico) y es multilingüe, nos 
brinda la posibilidad de trabajar en español, inglés, francés, alemán, y entre otros 
idiomas, proporcionando una síntesis de voz para cada uno de los idiomas 
mencionados. 

Es accesible desde el primer momento, y proporciona un menú muy "amigable" 
para trabajar con distintas aplicaciones que van desde un editor de textos hasta un 
navegador web. 

� Orca: es una tecnología de asistencia a personas con problemas visuales, 
extensible, flexible y muy potente. Mediante varios sistemas de habla, braille y 
zoom, Orca ayuda a facilitar el acceso a aplicaciones y toolkits que cumlpan el AP-
SPI (por ejemplo, el escritorio GNOME). (Solano) 

 

MACINTOSH 

�                   VoiceOver: Lector de pantalla incluido en Mac OS X Snow Leopard. 

 

MAGNIFICADORES DE PANTALLA 

Los magnificadores de pantalla son programas para la accesibilidad que permiten 
ampliar los caracteres y configurar los colores dependiendo de la necesidad que 
posea el usuario. 

� MaGic de Freedom Scientific: Demo funcional por 40 minutos de su versión 10 para 

Windows 98/ME/2000 y XP. 

� Zoomtext Xtra de Ai Squared: Demo funcional por 30 días de su versión 9 para 

Windows XP/2000/95/98/NT. 

� Supernova de Dolphin Computer Access: Demo funcional por 40 minutos de su 

versión Internacional para Windows 95/98/NT/XP. 

� Lunar de Dolphin Computer Access: Demo funcional por 40 minutos de su versión 

para Windows 95/98/NT/XP. 

� iZoom de Issist Inc: Magnificador de pantalla completo, a bajo costo. 

� Bigshot de Ai Squared: Demo funcional por 30 días de su programa a bajo 

costo,para Windows 95/98/XP. 20 

 

20.- 10 programas parala discapacidad 
visual, 24 febrero, 20159 marzo, 2015 
por Asociación D.O.C.E. Discapacitados 
Otros Ciegos de España Pag. Web: 
http://asociaciondoce.com/2015/02/2
4/10-programas-para-la-discapacidad-
visual/ 
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45.-Magnificador de pantalla de ordenador (Zoomtext): 
Programa para el acceso a la información del ordenador a 
través de la ampliación de la información que aparece en la 
pantalla y síntesis de voz. Es compatible con Jaws. 

NAVEGADORES DE INTERNET PARLANTES  

� Connect Outloud de Freedom scientific: Demo funcional de su versión 2.0 para 

Windows. (Versión sólo en inglés). 

� Freedom Box: Demo funcional por 30 días de su versión 2 para Windows. 

(Versión sólo en inglés). 

� MexVoz: Programa gratuito. 

 

RECONOCIMIENTO DE TEXTOS IMPRESOS OCR PARLANTES  
 

� Open Book: Demo funcional versión 7.02 para Windows. 

� AbbyfineReaders: Demo es una completa aplicación de OCR reconocimiento 

óptico de caracteres 

CONVERSORES BRAILLE 

Estos programas se encargan de eliminar las contracciones que se emplean en 
los países anglosajones a la hora de escribir en Braille. 

WINDOWS Y MAC 

� Duxbury: Demo funcional.  

 

Programas no específicos, pero adaptados. 

De software libre: 

� ATCalc: Calculadora. 

� Mecanog: Aprendizaje de mecanografía. 
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                                           APARATOS DE LECTURA Y ESCRITURA 

Existen otros equipos para los que se han desarrollado magnificadores y lectores 
de pantalla. 

La empresa española code factory Ha desarrollado los siguientes productos: 

� Mobile speak. Lector de pantalla para teléfonos móviles. 

� Mobile magnifier. Magnificador de pantalla para teléfonos móviles. 

� Mobile speak pocket. Lector de pantallas para PDAs que utilicen Windows Mobile. 

Además existe otro lector de pantalla para teléfonos móviles denominado Talks, 
aunque es únicamente para la plataforma Symbian y para terminales con teclado, 
ya que las pantallas resistivas no ofrecen precisión de gestos. Es necesario 
mencionar la inclusión del Voice Over de Apple en sus terminales táctiles a partir 
del modelo 3GS, que los hace cien por cien operativos para personas ciegas y con 
baja visión gracias a una serie de gestos que permiten interactuar con el terminal 
y utilizar la totalidad de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.- Instrumento electrónico de lectura y acceso a 
la información mediante un sistema de ampliación 
de imagen por monitor, que posibilita la 
ampliación de las imágenes y otros cambios (de 
contraste, iluminación...) para las personas con 
resto visual. Existen muchos modelos con distintas 
posibilidades: en color, blanco y negro, etc. 

47.-Máquina de escribir Perkins: Pproducida por Perkins School for the blind, de Massachussetts (USA) 
Facilita la escritura del braille de forma rápida y eficaz. Permite la lectura sin necesidad de sacar el 
papel, por lo que es posible realizar operaciones de cálculo con más facilidad que con la pauta. Consta 
de nueve teclas, una por cada punto braille, una tecla espaciadora, una tecla de retroceso, otra para el 
cambio de línea y un timbre que avisa cuando se va llegando al final de la hoja. Existen varios modelos, 
pero la más utilizada es la máquina Perkins, fabricada por la Howe Press de Perkins School for the Blind 
(EE.UU) 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 
PARA LOS DÉBILES VISUALES 

E INVIDENTES. 

Los deportes practicados por mayor cantidad de 
discapacitados visuales son el fútbol sala, 
atletismo, torball y goalball. Este último también es 
un deporte especial con características similares al 
torball, pero a diferencia de aquel, se incluye como 
disciplina en los Juegos Paralímpicos. Cabe 
destacar, además de los recién mencionados, el 
judo, el ciclismo en tándem y la equitación. 

Los judokas, en el ámbito nacional, deben competir 
en torneos convencionales, ya que son escasos y no 
es posible realizar torneos especiales. A nivel 
internacional, en cambio, ciegos y disminuidos 
visuales están en una única categoría. 

 
TORBALL 

 
El Torball llegó a nuestro país a comienzos de la 
década del 90, y en la actualidad se ha convertido 
en el deporte más practicado  por los 
discapacitados visuales.  Es la actividad más 
adecuada para comenzar con la práctica deportiva, 
ya que, además de proporcionar los beneficios que 
todo trabajo físico brinda, favorece la 
rehabilitación de quienes están atravesando por 
ese proceso. Por otro lado, cuenta con la ventaja 
de no presentar mayores riesgos, ya que no existe 
contacto físico entre los jugadores. Por último, 
destacamos que es una disciplina que puede ser 
desarrollada por las mujeres y por las personas 
mayores, sin ninguna dificultad.21 

 

21.- FEDERACION INTERNACIONALDE DEPORTES PARA CIEGOS  
(International Blind Sports Federation - IBSA) Pag, Web. 
http://www.ibsasport.org/ 

49.-Los atletas con discapacidad visual llevan un guía para irles marcando el 
camino. 

50.- Jugador de Toarball lanzando la pelota a la portería contraria. 
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El Torball es un juego de pelota, creado especialmente para  las personas ciegas y 
con baja visión. En un encuentro de Torball intervienen dos equipos integrados por 
tres jugadores titulares cada uno, con un máximo de tres suplentes.   

El campo de juego tiene una longitud de 18m por 9m  Los arcos ocupan todo el 
ancho de la cancha y tienen un alto de 1,30 m.  Delante de ellos se colocan tres 
alfombras, que constituyen el único elemento de orientación para los jugadores.  
Estas alfombras miden 2 m de largo por 1M de ancho. 

La pelota tiene cascabeles en su interior y debe ser lanzada con la mano. En la zona 
central del campo se  encuentran tres cuerdas   a 40 cm de altura, a una distancia 
de 2 m  entre sí.  Los jugadores deben impulsar la pelota por debajo de estas 
cuerdas.  Si toca o pasa por debajo de alguna de ellas, se cobra un penal, que se 
castiga con la salida de quien cometió la falta.  Una vez que se ejecutó el penal, el 
jugador puede reingresar.  

Cada jugador debe colocarse antifaces a prueba de luz con el fin de que, quienes 
poseen un resto visual, no puedan obtener una ventaja de tal situación. La valla 
puede ser defendida estando parado, arrodillado o en cuclillas; no está permitido 
apoyar las manos en el piso, ni arrojarse antes de que la pelota salga de la mano 
del adversario.  Los partidos se dividen en dos tiempos de 5 MN netos cada uno. 
Es decir, que en cada ocasión en que se interrumpe el juego,  el reloj debe ser 
detenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.-Medidas oficiales de la cancha. 

51.-El judo es uno de los deportes con menos 

modificaciones respecto al deporte de videntes. 

Únicamente existe una modificación del reglamento, 

que hace que todos los combates deban comenzar con 

los dos deportistas agarrados. Si en algún momento del 

combatcombate, los judocas se sueltan, el árbitro 

parará el combate para que vuelvan a cogerse. 

Existen también, algunas otras modificaciones, relativas 

a la forma de transmitir por parte de los árbitros a los 

deportistas las señales, ya que no lo podrán hacer por 

gestos, tal y como se hace habitualmente. Además, en 

este deporte existe una alta participación de 

sordociegos, por lo que la forma de darles los avisos 

también está adaptada y recogida en el reglamento. 

En judo, los deportistas ciegos y deficientes visuales 

compiten en una misma categoría. 

52.-Foto del cartel del Campeonato, 
en el se ve a dos judokas luchando. 
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GOALBALL 

El Goalball fue inventado en 1946 por el austríaco Hanz Lorenzen y el alemán Sepp 
Reindle, en un esfuerzo por contribuir a la rehabilitación de los veteranos de guerra 
ciegos. El juego fue presentado al Mundo en los Juegos Paralímpicos de 1976 en 
Toronto, permaneciendo en cada edición de los Juegos Paralímpicos, desde 
entonces. También, cada cuatro años, se celebran los Campeonatos del Mundo, 
que comenzaron en Austria en 1978. Desde entonces, la popularidad de este 
deporte ha aumentado hasta el punto de que ahora se juega en todas las  
regiones de IBSA (Federación Internacional de Deportes para Ciegos). 
 
Se trata de un deporte de equipo: participan tres jugadores en cancha y puede 
haber un máximo de tres suplentes. 
Todos los jugadores deben usar gafas a prueba de luz para que, quienes poseen un 
resto visual, no puedan obtener ventajas de esa condición. 
 
Las dimensiones del campo de juego son de 22m de largo por 18m de ancho. Las 
vallas ocupan todo el ancho del campo y tienen una altura de 1,30m.22 

 
El balón cuenta con cascabeles en su interior y pesa 1,250kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22.- REGLAS DEL GOALLBALL: https://futbolciegos.wordpress.com/2010/01/07/reglas-del-
goalball/ 

55.- Distribución de la cancha. 

54.-El objetivo del juego es que cada equipo 
arroje la pelota en la línea de gol del oponente 
mientras que el otro equipo intenta evitarlo. 
Posteriormente, el equipo que era defensor 
toma la posición de atacante y los que eran 
atacantes defienden su arco. Una 
particularidad de este equipo es la pelota que 
pesa solo 500 gramos y contiene aire cuyas 
cualidades permiten un juego rápido y ágil. 
Este deporte demanda habilidad, 
concentración y reacción de parte de los 
jugadores y se ha convertido en un deporte 
paralímpico. Es un juego veloz y dinámico 
enormemente popular especialmente en 
países de Europa Central y Latino América 
aunque también se juega en los otros 
continentes: Asia, África y Oceanía. Se practica 
en un total de 30 países y casi por 1.200 
personas. 

 

56.-Puede ser practicado como medio de 
rehabilitación, actividad recreativa, escolar o de 
alto rendimiento, esto dependerá de qué 
circunstancias que lleven a practicarlo y de las 
condiciones que posean las personas que se 
acerquen a él. 
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Los jugadores deben lanzar el balón con la mano, tratando de superar la defensa 
del equipo rival. Todos los jugadores pueden lanzar y defender su valla. Para 
orientarse, cuentan con flejes que están marcados en relieve, con los que se 
delimitan las  diferentes zonas del campo. 
 
Los partidos se dividen en dos  tiempos de 10 minutos netos cada uno; es decir que 
cuando el juego se interrumpe, el reloj debe ser detenido. 
 
La práctica de esta disciplina exige una buena condición física por parte de los 
jugadores, ya que se necesita de gran potencia para efectuar los lanzamientos 
(tengamos en cuenta el peso del valón, 1,250kg). 
 
 Además, es necesario tener una muy buena orientación y movilidad dentro del 
campo de juego, ya que, a diferencia del torball, donde los jugadores pueden 
orientarse mediante tres alfombras, en el goalball sólo existen los flejes como 
único elemento con los que cuentan los  jugadores para ubicarse dentro de la 
cancha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.-Partido de Goalball. 

57.-El área de cada equipo consistirá en una zona de 
9,00 metros (+/- 0,05 metros) de anchura y 3,00 
metros (+/- 0,05 metros) de fondo cuyo borde 
posterior será la línea de gol.  

En el área del equipo se marcarán dos líneas 
exteriores de posición a 1,50 metros (+/- 0,05 
metros) de la línea frontal que delimita el área del 
equipo. Estas líneas medirán 1,50 metros (+/0,05 
metros) de longitud e irán trazadas hacia el interior, 
desde la línea exterior del campo hacia el centro del 
área del equipo. Las líneas estarán situadas a cada 
lado del área del equipo. Además, se marcarán dos 
líneas de posición centrales en el área del equipo. 
Estas líneas señalarán el centro del área e irán 
trazadas, perpendicularmente, hacia el interior, una 
desde la línea frontal del área del equipo y otra desde 
la línea de gol. Tendrán una longitud de 0,50 metros 
(+/- 0,05 metros). Además, habrá otras dos líneas de 
0,15 metros (+/- 0,05 metros) trazadas 
perpendicularmente hacia la línea de gol; estas líneas 
se situarán a 1,50 metros (+/0,05 metros) de cada 
línea lateral del campo, y estarán trazadas a partir de 
la línea frontal del área del equipo. 

Inmediatamente pegada al área de equipo, justo 
delante de ella, está el área de aterrizaje. Este área 
mide 9,00 metros (+/- 0,05 metros) de ancho por 
3,00 metros (+/- 0,05 metros) de profundidad. 

El área restante entre las dos áreas de llegada es el 
área neutral, que mide 6,00 metros (+/0,05 metros) 
de profundidad. 
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FORMAS DE APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN: Implica toda acción para comprender o expresar algo. Esta área 
es la más amplia y la más conocida en algunos de sus recursos. Abarca: El lenguaje 
oral. La comunicación no verbal como señales, gestos y mímica. El lenguaje escrito, 
donde pueden utilizarse varios sistemas alternativos: Sistema común de escritura 
utilizando recursos como letras en relieve, tabla de trazos, plastilina, guías de 
escritura, alfabeto móvil, mecanografía en máquina de escribir mecánica o 
eléctrica, etc. Sistema Braille en sus diferentes formas: Braille Integral, Braille 
Estenográfico, Signo grafía Matemática, Musicógrafa. Recursos matemáticos: 
ábaco Cranmer, caja aritmética, Calculadoras parlantes.- Computación y todo lo 
�
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	���te Programas especiales como lectores de 
pantalla o para transcribir. 
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23.- METODOS DE ENSEÑANZA : EDUCACION INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_5/m5_metodo_ensenanza.htm 
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TIPOS DE MOVIMIENTOS ENTRENAMIENTO MULTISENSORIAL 

El principal objetivo de la estimulación multisensorial, es propiciar en la personas 
ciegas o con baja visión la adquisición de conceptos y experiencias con bases 
concretas, para evitar en la medida de lo posible las actitudes verbalistas, que 
pueden inducirlos a sólo repetir palabras o hechos que, pudiendo conocer 
tangiblemente, únicamente los conocen de palabra. Es en este sentido en el cual 
las necesidades educativas especiales de quienes tienen discapacidad visual, son 
permanentes, pues siempre van a requerir materiales didácticos adecuados a sus 
características, en lugar de tomar la opción de excluirlos de actividades tan simples 
y tan importantes como: trazar en geometría, localizar en un mapa geográfico, 
realizar experimentos de ciencias naturales, etc. 

 

 

SENTIDOS 

 Se movilice en forma segura e 
independiente utilizando las técnicas 
adecuadas. Se oriente correctamente. 
Obtenga confianza en sí mismo y en 
sus posibilidades. Ejercite al máximo 
sus sentidos e interprete 
adecuadamente la información que los 
mismos le proveen. En el caso de una 
persona ciega, el plan de trabajo es 
claro y se basará centralmente en el 
aprendizaje de la técnica de uso de 
bastón largo (técnica de Hoover) y en 
el uso de sus otros sentidos (tacto y  
oído principalmente). 24 

 

 

59.-El bastón largo se ha convertido en la 
herramienta principal de movilidad para las 
personas invidentes, esto debido a su facilidad de 
usar y accesibilidad. 

60.-El bastón ayuda a la movilidad de las personas mediante el sonido y el contacto que este hace en 
algunas superficies y texturas. 

24.- $&��'��*�<��&����=&��>�����?	��
������������ ������@������>���	�<������K�@���������������[\�����@�
�	�
del 2012 Pág. Web: http://es.slideshare.net/Danii_vallejo/ciegos-y-debiles-visuales. 
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sus posibilidades. Ejercite al máximo
sus sentidos e interprete
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mismos le proveen. En el caso de una 
persona ciega, el plan de trabajo es 
claro y se basará centralmente en el 
aprendizaje de la técnica de uso de
bastón largo (técnica de Hoover) y en
el uso de sus otros sentidos (tacto y
oído principalmente). 24

59.-El bastón largo se ha convertido en la 
herramienta principal de movilidad para las 
personas invidentes, esto debido a su facilidad de
usar y accesibilidad.
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AYUDAS OPTICAS 

Las ayudas visuales se dividen generalmente en 2 tipos: ayudas ópticas y ayudas 
no ópticas. Ayuda Óptica: Es un sistema óptico de lentes que producen una 
magnificación (a veces minoración) de una imagen en la retina del ojo. 
Generalmente estas ayudas sirven bien para visión lejana o bien para visión 
próxima.  

Estas ayudas no restablecen la visión perdida como ya hemos dicho pero sí pueden 
aumentar la eficacia de la visión residual. El aprendizaje para usar la magnificación 
o minoración de la imagen es básico y es un proceso progresivo. Ayudas no ópticas: 
Permiten a las personas con Baja Visión realizar tareas de forma mucho más 
cómoda. 

 EL BASTÓN 

Un punto muy importante es el del uso del bastón largo. Hay personas con baja 
visión que, pese a utilizar al máximo su potencialidad visual, necesitan utilizar 
bastón en forma permanente o transitoria. En cuanto a la indicación del bastón, 
no existen reglas fijas. 

 

El entrenador deberá indicarlo cuando a su 
criterio la no utilización ponga en riesgo a la 
persona. Pero no debe olvidarse que la 
decisión final corre por cuenta del 
protagonista. Puede ocurrir que pese a que el 
entrenador haga todo lo que esté a su alcance 
para que una persona se maneje sin bastón, 
ésta decida usarlo por sentirse más segura.  

Suele ocurrir también que haya personas que 
se nieguen al uso de un instrumento que sin 
duda alguna simboliza a la ceguera. En este 
punto, es muy importante que el individuo 
(sobre todo si se trata de un niño o un 
adolescente) comprenda que el bastón no 
sólo puede ser utilizado por personas ciegas. 

 

 

61.-El bastón ayuda a aumentar los sentidos 
de las personas con debilidad visual. 

62.-Grupo de débiles visuales con bastón largo. 
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MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Los capitalinos que sufren de ceguera deben confiar en su instinto antes de 
aventurarse a cruzar una avenida en el DF, ya que solamente en el Centro Histórico 
hay semáforos que emiten alertas sonoras para notificar a estas personas cuándo 
pueden pasar. 
Este modelo es una réplica del utilizado en Madrid, España, exceptuando que allí 
los dispositivos se pueden encontrar en prácticamente todas las esquinas mientras 
que en esta capital se reduce a un cuadrante de tres o cuatro calles. 
 
POCAS RAMPAS 
Las rampas para quienes se transportan en sillas de ruedas son indispensables, 
pero también es necesario aplicar otro tipo de políticas públicas enfocadas a 
quienes no pueden ver. Al menos una de cada cinco personas con discapacidad 
tiene problemas de visión. 
 
Aunque no se trate de la mayoría de la población, sí es un grupo significativo. De 
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, hay más de 100 mil capitalinos con algún tipo de limitación 
visual. 

 
PERRO GUÍA 

Los perros guía o perros lazarillos, a 
menudo son utilizados por las 
personas con visión 
extremadamente pobre. El perro es 
un animal altamente capacitado 
que ayuda a la persona con 
discapacidad visual a navegar por 
su mundo. El perro sabe cuándo 
parar en las intersecciones y puede 
ser entrenado para aprender rutas, 
como ir al supermercado o al 
trabajo. Los perros guía pueden 
comprarse o pueden ser donados 
por organizaciones de caridad. Se 
necesita mucho entrenamiento, 
tanto para el dueño y como para el 
perro.15 
 

63.- El perro guía es poco común en México debido a que el entrenamiento  es muy costoso. 

15.- Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P. ¿Cómo entrenar a los perros guía?  Pág. Web. 
http://www.perrosguia.org.mx/#!comoseentrenan/c1bwo 
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Es un auxiliar de movilidad poco utilizado, aunque muchas personas lo 
prefieren como ayuda de movilidad a otras. Es necesario conocer que la 
persona necesita de un periodo de entrenamiento para su uso, durante el 
cual perro - guía y usuario se adaptan mutuamente. 
 
  
El perro aporta una serie de ventajas, pero también supone unos inconvenientes. 
Entre las primeras están, por ejemplo, que el perro - guía produce una gran 
tranquilidad en los desplazamientos en exteriores ya que, de alguna forma, 
confirma las percepciones del usuario; permite esquivar obstáculos sin entrar en 
contacto directo con ellos.  
 
 
El inconveniente más destacable es que precisa unos cuidados muy estrictos; 
además requiere constantemente mantener y ampliar su adiestramiento para que 
no pierda su función de perro guía, lo que podría ser incluso peligroso para el 
usuario. Por último en algunos casos puede producirse dependencia del ciego 
respecto al perro guía, lo que, suele limitar la autonomía del primero.26 

 
 
 

64.- Perro guía con su dueño. 

26.- Discapacidad y salud,  Perros guía, una ayuda inestimable para la persona invidente.                                                                                                                            
Pág. Web.. http://www.saludemia.com/-/vida-saludable-discapacidad-de-interes-perros-guia 
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SERVICIOS DE TRANSPORTE 
Muchas organizaciones sin fines de lucro ofrecen programas de trayectos 
compartidos de transporte para los discapacitados visuales. Estos programas se 
ofrecen de forma gratuita o por un precio nominal. Los programas generalmente 
requieren que el conductor programe el momento en que lo pasará a buscar por 
adelantado. El servicio, probablemente un taxi furgoneta, luego busca a las 
personas y las transporta a donde tienen que ir. La disponibilidad de estos servicios 
varía de una ciudad a otra, ya que estos tipos de organizaciones de beneficencia 
no están en todas partes. El Club de Leones es una organización que ofrece este 
servicio. 
 
 
TRÁNSITO PÚBLICO 
Por ley, el transporte público tiene que ser accesible para los discapacitados 
visuales. Los conductores deben ayudar a las personas con discapacidad visual a 
llegar a su destino. Los servicios de paratransito también pueden ser ofrecidos por 
la ciudad. Estos son transportes de acera a acera. Al igual que un taxi, un autobús 
o una camioneta más pequeña se utilizan como un servicio de transporte para el 
transporte de las personas con deficiencias visuales a su destino. 
 

 
 
                                                                                                                    
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

65.-Servicio de transporte público en la Ciudad de México. 
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  PLANIFICACIÓN DE RUTAS 
La persona con discapacidad visual puede querer planificar y memorizar las rutas 
que más comúnmente utiliza. Esto se hace contando pasos, o reconociendo puntos 
de referencia claros. La persona con discapacidad visual le pedirá a un voluntario 
o un amigo que lo acompañe a medida que aprende la ruta.  
 
 
Una vez que la ruta se ha memorizado, la persona con discapacidad visual puede 
moverse con mayor facilidad. Muchas intersecciones tienen ahora tonos alternos 
de pitidos para indicar cuándo es seguro cruzar. Además, el uso común de un 
"bastón blanco" puede ayudar a las personas con discapacidad visual a detectar y 
evitar obstáculos. 
 
ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD 
Se define la orientación como el proceso cognitivo que permite establecer y 
actualizar la posición que se ocupa en el espacio a través de la información 
sensorial, mientras que la movilidad, en sentido amplio, es la capacidad para 
desplazarse de un lugar a otro. Los especialistas en OyM completan esta definición 
afirmando que, para que la movilidad sea adecuada, debe ser, además, 
independiente, segura y eficaz.27 

 
 
En determinados aspectos evolutivos suele 
haber un cierto retraso de los niños ciegos 
totales o deficientes visuales con respecto 
a sus compañeros videntes. Por ejemplo, la 
capacidad para establecer relaciones 
topológicas, como proximidad, separación 
u orden, se desarrolla en los videntes 
alrededor de los siete años y, en los 
invidentes, a los diez u once años. Ahora 
bien, si se interviene precozmente y se 
somete al alumno a la experiencia 
adecuada, pueden paliarse las 
repercusiones del desfase. 
 
  
 

27.- Entrenamiento en Orientación y Movilidad,  Autor de artículo: Association for Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired (AER)  
Septiembre del 2010. Pág. Web. https://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/waytogo-span.htm 

66.- El mayor problema que presentan las personas con debilidad visual es la movilidad, esto 
debido a que la ciudad no está pensada para las personas con discapacidad de cualquier tipo. 
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ADIESTRAMIENTO SENSORIAL. 

Aunque todos los receptores sensoriales intervienen en el 
proceso de orientación, es destacable el papel que cumplen los 
sentidos auditivos, háptico táctil y cinestésico. 
            
La audición favorece la orientación por diferentes causas: a) 
Proporciona información general sobre el entorno no 
inmediato en el que nos movemos; b) Permite determinar la 
presencia  y estimar la distancia a la que se encuentra un objeto 
sonoro o no ( en este segundo caso mediante la ecolocalización 
); c) Permite la localización y utilización de puntos de referencia 
e información; d) Ayuda a mantener una línea de 
desplazamiento basándonos, igualmente, en elementos 
sonoros (tráfico ) o no ( paredes ); e) Colabora en el desarrollo 
de conceptos espaciales y medioambientales; y, f) Es esencial 
en la motivación al desplazamiento.  
 
El tacto nos obliga a entrar en contacto con el objeto a percibir. 
En nuestro caso es esencial el contacto indirecto, que se lleva a 
cabo mediante un bastón de movilidad para explorar el entorno 
inmediato al sujeto.  La información cinestésica y propioceptiva 
nos permite determinar la posición de nuestro cuerpo y de cada 
una de las partes del mismo en relación con las demás. 
 

UTILIZACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN. 
 Son los pilares básicos en los que se apoya la capacidad de 
orientación del alumno. Un punto de referencia se define como 
cualquier objeto, sonido, olor o indicador táctil que sea único en 
la zona en que el niño se ha de desplazar, permanente en el 
tiempo y en el espacio y de tener una localización fácilmente 
accesible para el alumno. 
  
En contraposición un punto de información es cualquier 
estímulo auditivo, táctil, cinestésico, visual u olfativo que pueda 
dar al niño información útil para orientarse, pero que no cumpla 
alguna de las tres características descritas en punto de 
referencia. Es suficiente encontrar un punto de referencia para 
que sepamos exactamente donde estamos mientras que hacen 
falta varios puntos de información para lograr lo mismo. 

67.-El tacto, el olfato y oído  son muy importantes para las personas 
con discapacidad visual ya que es su forma en que ven el mundo. 

68.-Las personas con discapacidad visual desarrollan sus propios 
métodos y formas de movilidad. 
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          TÉCNICAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
 Permiten al alumno desplazarse de forma eficaz, independiente y 
segura, sobre todo en interiores, proporcionando el máximo de 
protección posible sin necesidad de utilizar ayudas para la movilidad. 
Son técnicas que deben utilizarse de forma muy selectiva y no para 
largos desplazamientos. Hay dos tipos de técnicas: 
  
 
 Las técnicas de protección alta para obstáculos situados por encima 
de la cintura y las técnicas de protección baja para las que están por 
debajo de la cintura, por ejemplo para caminar                    por 
interiores totalmente desconocidos en los cuales se deberán 
dominar ambas técnicas. 
 
  
TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL TACTO. 
Es una técnica que permite al alumno caminar paralelo a una pared 
o cualquier otra superficie guía evitando golpearse con objetos bajos 
situados pegados a la pared, sillas por ejemplo, a la vez que facilita 
la localización de puntos de referencia o información situados en 
dicha pared. 
  
TÉCNICA DE GUÍA VIDENTE.  
 El niño puede desplazarse con seguridad y eficacia acompañado de 
un guía vidente. El alumno invidente se situará siempre un poco por 
detrás del guía y cogerá a este por encima del codo (siempre que la 
altura del uno y el otro lo permita) con los dedos en forma de pinza. 
Guía y alumno deben estar en contacto en todo momento ya que 
mediante gestos y movimientos corporales, el guía informará a su 
compañero sobre la presencia de determinados elementos del 
medio que pueden afectar al desplazamiento y de ciertas 
características de los mismos; por ejemplo; si el guía cruza su brazo 
hacia atrás y hacia el centro de su cuerpo, el deficiente visual lo 
interpretará como que hay un obstáculo que impide el paso 
simultáneo de ambos cuerpos, y se situará totalmente detrás del 
guía. 

 
 
 
 

70.- Los niños que nacen con discapacidad visual suelen 
desarrollar una mayor confianza al momento de moverse por el 
mundo y por lo regular no necesita un acompañante no 
invidente. 

69.-Grupo de niños practicando distintas técnicas de movilidad. 
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TÉCNICAS DE MOVILIDAD CON BASTÓN LARGO Y AUXILIARES PREBASTÓN. 
 Es el auxiliar de movilidad más conocido por ser el más utilizado por la población invidente cuando 
se desplaza de forma autónoma. Existen varios tipos de bastones, cada uno de los cuales cumple 
unas funciones diferentes y cubren unas necesidades también diferentes.  
  
El más conocido es el bastón largo, el cual tiene una serie de funciones de las cuales destacan tres. 
Debe proteger a la persona de golpes y accidentes, informarle sobre ciertas características del 
entorno por el que se desplaza y le sirve como distintivo de persona ciega o deficiente visual grave. 
  

 
 

En el caso de niños pequeños se utilizan los denominados auxiliares prebastón que se adaptan a 
las necesidades del niño según las características que esté presente y presentan algunas de las 
características antes descritas. Pueden utilizarse en entornos simples que, por otro lado, son en 
los que normalmente se desenvuelven los niños muy pequeños. El prebastón se irá adaptando a 
medida que el niño vaya creciendo. 
  
La utilización de un bastón de movilidad requiere de un aprendizaje más o menos largo (al igual 
que un auxiliar prebastón pero en mayor medida). En este aprendizaje se incluyen una serie de 
técnicas que el alumno debe conocer y utilizar en el momento adecuado. Entre ellas destacan 
la técnica diagonal, la técnica base y la técnica de deslizamiento; aunque hay otras que se utilizan 
en menor medida.  La experiencia demuestra que el bastón largo, utilizado de forma correcta, es 
el auxiliar de movilidad más eficaz en el caso de ciegos totales y ciertos tipos de deficientes 
visuales.28 

28.- Artículo Digital: Cómo enseñar a una persona ciega a usar el bastón blanco de seguridad. Autor: Rebecca Bragg.                                                                         
Pág. Web.  http://www.ehowenespanol.com/ensenar-persona-ciega-baston-blanco-seguridad-como_45314/ 

71.-La ecolocación o veces también llamada biosonar, es la capacidad de algunos animales de 
conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos y la interpretación del eco que los objetos a su 
alrededor producen debido a ellos. 
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ANÁLISIS DEL TERRENO 
 
Ubicación: Álvaro Obregón 
Mtrs2 : 23,780 m2 
Avenidas y calles que la rodean: De la Torres y Minas de arena.  
Propietario: Gobierno de la Ciudad de  Mexico  
 
Cualidades del terreno: Su proximidad con el metro Observatorio (10 min a pie) y la 
Terminal central de autobuses del poniente  es un factor importante ya que la mayoría 
de las personas discapacitadas en México se transportan de esa manera. 
La proximidad con otras escuelas también enriquecerá la formación de ambos 
estudiantes, así como promover la integración de la persona discapacitada a la vida 
cotidiana.  La zona cuenta con distintitos servicios de salud, transporte y educación. Se 
plantea un servicio que conecte con la Terminal de autobuses. 
Descripción: Se trata de un polígono irregular sin colindancias: 
Tipo de terreno: El terreno se encuentra sobre una zona de lomerío (tipo1) por lo 
que su resistencia es alta, por lo que la resistencia será de 10 Ton/m2. 
 

TERMINAL 
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AUTOBUSES 

        CAPITULO V: ANÁLISIS DE SITIO 

TERRENO 
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CAMIONES 
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72.- Terreno del proyecto y su acercamiento con la central de camiones y el metro observatorio. 
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CONTEXTO INMEDIATO 

Observatorio es una estación del metro de la Ciudad de México perteneciente a la Línea 1 siendo 
la terminal poniente de esta línea, localizada en la delegación Álvaro Obregón. Su nombre se debe 
a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colocó un observatorio astronómico 
en la cima de una colina cerca de la estación del metro, en un palacio colonial que anteriormente 
pertenecía al Arzobispado de México. Su logotipo representa un domo estilizado de 
un observatorio astronómico. 

En 2013 esta estación fue la sexta más concurrida de la red al presentar en promedio 74,262 
pasajeros al día, solo detrás de Taxqueña, y es también la más usada de la línea 

 
La Terminal del Poniente o mejor conocida como "Terminal de Observatorio" por su cercanía con 
dicha estación del metro, es una de las cuatro Terminales de autobuses de la Ciudad de México, 
ubicada como su nombre lo indica, al poniente de esta. En esta central camionera, conviven grandes 
grupos del autotransporte en México como son Grupo IAMSA, Grupo Toluca, Grupo Flecha Amarilla 
y Grupo Estrella Blanca.  
Estos dos medios de transporte son fundamentales para la ubicación del proyecto ya que la 
movilidad de las personas invidentes depende mucho de estos medios, con la Terminal de 
autobuses aun lado las personas que venga de fuera de la ciudad tendrán a la mano las 
instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

73.- Vista de la central camionera poniente. 
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La delegación Álvaro Obregón es una de las delegaciones que presenta los 
mayores contrastes sociales, al tener zonas residenciales muy exclusivas 
enfocadas al poder adquisitivo medio-alto y alto como lo son Lomas de Santa 
Fe, San Ángel, San Ángel Inn, Lomas de San Ángel Inn, Florida, Tlacopac, 
Jardines del Pedregal, Guadalupe Inn, Colinas del Sur, Las Águilas, 
Chimalistac, Jardines del Pedregal y Villa Verdún; de clase media como: San 
Pedro de los Pinos, Tetelpan, Tizapán, Alpes y Mixcoac así como colonias de 
clase media baja y baja con un alto índice de delincuencia como lo son: 
Observatorio, Roebuck, Merced Gómez, Plateros, Américas, Alfonso XIII y 
Olivar del Conde y otras de clase baja de carácter más irregular donde 
predominan la delincuencia, marginación y hacinamiento como en el pueblo 
de Santa Fe, El Cuernito, Golondrinas, La Araña, Punta del Ceguayo, Jajalpa, 
Barrio norte o la Zona de Cristo Rey. 

 

El terreno se encuentra rodeado por 
vivienda de densidad media con altura 
máxima de 4 niveles. Como se menciona 
antes la colonia Observatorio es un lugar 
donde predominan familias de clase 
media-baja. Hay poco o nulo comercio 
informal cerca de las calles que rodean el 
terreno, sin embargo hay muchos 
negocios de tiendas de abarrotes dentro 
de las calles de la colonia. 

 EL SITIO 

El terreno cuenta con dos Av. que lo rodean, 
De la Torres y Minas de Arena, cuenta con 
banquetas anchas 2.30 mtrs y se encuentra 
3.70 mtrs por debajo del nivel de esta, estas 
calles  son de transito medio y por ella 
circulan los camiones que salen de la 
Terminal poniente. Actualmente el terreno 
se utiliza como cancha de futbol, pero 
también como lugar de escondite de 
delincuentes ya que el lugar no cuenta con 
alumbrado. 

 

76.- Fotografía del terreno. 

74.-Contexto de la zona. 

75.- Contexto de la zona. 
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TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

 

 

77.- Terreno del proyecto. 

 CONDICIONANTES  

El terreno se encuentra rodeado por calles por lo que no tiene colindancias, eso es de gran ayuda 
ya que podemos ubicar el acceso donde más nos convenga. La topografía es un condicionante 
importante ya que permite crear   un aislante sonoro del exterior. 

Otro punto importante a considerar es el contexto inmediato de la zona, lo más destacado de 
ese lugar es el metro observatorio y la central camionera que condicionan la movilidad de los 
vehículos, la calle más transitada por vehículos es De la torre, mientras que la calle de Las Minas 
de arena tiene una circulación media. 

 

 

 

 

 78.- Topografía del terreno, arriba corte longitudinal, abajo corte transversal. 
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RELACIÓN CON LA CIUDAD Y ZONA METROPOLITANA 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, establece 
que el Suelo Urbano de la Delegación forma parte del Segundo Contorno de la 
Ciudad, al que también pertenecen las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, 
Magdalena Contreras, Tlalpan e Iztapalapa y la totalidad de la Delegación de 
Coyoacán; mientras que el Suelo de Conservación se ubica en el Tercer Contorno 
junto con las demarcaciones de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, así como las 
secciones de Suelo de Conservación correspondientes a Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras y Tlalpan. 29 

 La estructura vial de la Delegación permite su comunicación directa con las 
Delegaciones centrales del Distrito Federal, así como al exterior con el Estado de 
México, de forma particular con la Ciudad de Toluca, constituyéndose por tal 
motivo en el principal acceso a la Ciudad de México desde el poniente del país a 
través de la Autopista México-Toluca. Por otro lado, el Anillo Periférico, que limita 
el lado nororiente de la Delegación, es una vialidad de carácter regional que 
facilita el acceso desde los estados del centro del país y permite la comunicación 
hacia el sur del Distrito Federal y el estado de Morelos colindante en esa dirección. 

El comercio, los servicios recreativos y educativos, así como la actividad 
empresarial que se ubican en Álvaro Obregón, rebasan el ámbito Delegacional, e 
incluso el del Distrito Federal y de la Zona Metropolitana, ejemplo de esto son las 
zonas de Santa Fe y San Ángel entre otras.  

En el aspecto cultural y recreativo, se 
cuenta por un lado la Plaza de San 
Jacinto en la zona de San Ángel, que se 
complementa con algunos museos 
como el Carrillo Gil, Museo Diego 
Rivera, Ex Convento del Carmen, 
Teatro Pedregal, Centro Cultural 
Helénico, Complejo Escenaria y la zona 
de Altavista, que ha adquirido una 
importancia significativa.  

 

 

 79.- Museo Carrillo Gil. 

29.- Programa delegacional de desarrollo urbano de Álvaro 
Obregón 
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La Delegación cuenta con servicios educativos de nivel regional, así como con 
servicios médicos que atienden a la población de todo el Distrito Federal; y en el 
aspecto de la actividad económica, la zona de corporativos de Santa Fe cuenta 
con la presencia de empresas de nivel internacional.  

En el rubro ambiental, la importancia de la Delegación a nivel del Distrito Federal 
y de la Zona Metropolitana, radica en la existencia de las barrancas y la zona de 
preservación ecológica al sur de la Delegación. Estas áreas naturales y su 
preservación son de gran importancia, por la función que cumplen como 
satisfactores de necesidades vitales, usos ambientales, usos industriales, 
reservas genéticas y su contribución a la recarga del acuífero. En este mismo 
rubro, la importancia de la Delegación radica en la existencia en su interior de las 
Áreas Naturales Protegidas como el Parque Nacional Desierto de los Leones, las 
barrancas de Tarango, Mixcoac, del Moral y San Borja, y, la zona de preservación 
ecológica al sur de la Delegación. Asimismo, en el aspecto cultural se cuenta con 
servicios de relevancia en el ámbito de la ciudad. 

 

80.- Santa Fe. cd de México, parte de la delegación Álvaro Obregón. 
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VIALIDAD Y TRANSPORTE  

El crecimiento incesante de los flujos de personas y mercancías al 
interior de la Delegación y entre las Delegaciones y municipios 
circundantes de la Zona Metropolitana, es determinado por el 
crecimiento demográfico y económico. La Delegación, presenta como 
uno de sus principales problemas la falta de movilidad norte sur, 
originada por la accidentada topografía con que cuenta, constituyendo 
flujos vehiculares cuya única integración al resto de la ciudad se logra 
a través del Anillo Periférico, con los consecuentes conflictos en sus 
cruces entre los que sobresalen Molinos (continuación de Río Mixcoac), 
Avenida León Felipe, Eje Vial 10 Sur al poniente, Avenida Luis Cabrera 
y Avenida de las Fuentes.  

La conexión con La terminal de autobuses nos indica por donde ubicar 
los accesos tanto peatonal como vehicular, tanto la calle de la Torres y 
Minas de Arena posee solo un sentido de carril, lo que hace que el 
tráfico vehicular sea de manera fluida. 

 

 

 

 

 

 

81.- Plano de localización del sitio. 
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RED VIAL Y TRANSPORTE REGIONAL METROPOLITANO  

La red regional a que tiene acceso la Delegación está integrada por autopistas de cuota o 
carreteras libres que vinculan a la Ciudad de México con el resto del país y de manera 
prioritaria con las ciudades de Toluca y Querétaro. 

 Esta red desemboca a vialidades limítrofes como lo es la autopista y la carretera México-
Toluca que se convierten al norte de la demarcación en la Av. Constituyentes; y al oriente, 
la Autopista México-Querétaro que se convierte en el Anillo Periférico; siendo estas las 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón 36 principales vías de 
comunicación que la integran con el resto de la Ciudad y de la corona regional; y sobre las 
cuales se mueven fuertes volúmenes de pasajeros y carga; el acceso México-Toluca registra 
el 35.4 % de los viajes que ingresan y salen de la Ciudad; y la México-Querétaro registra el 
9.2 % en desempeño de los modos de transporte.  

La Delegación Álvaro Obregón se ha convertido en una zona importante como generadora-
receptora de viajes, principalmente por cuestiones de trabajo y por motivos escolares, 
constituyendo el 7° lugar con el 4.38% con respecto al total generados en la ciudad. 30 

TRANSPORTE PÚBLICO  

En la demarcación el uso de los modos de transporte muestra, en términos de personas 
transportadas, la persistencia del predominio de los más ineficientes medios de transporte: 
la mayor participación corresponde al transporte público concesionado, entre combis, 
microbuses y autobuses, con un parque vehicular obsoleto, con propietarios ajenos a la 
organización empresarial, carentes de capacidad financiera y enfrentados al cierre de líneas 
de crédito; le sigue el automóvil particular, los taxis, el metro y la Red de Transporte de 
Pasajeros.  

EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO !METRO- (STC-METRO-)  

La Delegación Álvaro Obregón cuenta dentro de su territorio con tres líneas del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y tres estaciones, siendo estas:  

� Estación Terminal de la Línea 1, Observatorio  
� Estación Viveros de la Línea 3.  
� Estación Terminal de la Línea 7, Barranca del Muerto  

Este sistema de transporta cuenta con una función como elemento estructurador del 
Transporte Público Masivo con gran movimiento de usuarios diarios; sin embargo resulta 
absolutamente insuficiente en la articulación general y las penetraciones hacia el interior 
del territorio de la Delegación. 

                                                           
30.- RED VIAL DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION ALVARO BREGON.-  PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL  Y 
TRANSPORTE PUBLICO. SEDUVI . Pag. Web. http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-
desarrollo/programas-delegacionales 
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                                                        �"�#�$&	'�	#*&��+9*#�	�$�#*9�;��	 

La Delegación Álvaro Obregón cuenta en su extremo sur - oriente. El Metrobús constituye 
una alternativa de sustentabilidad, calidad, elevada capacidad, además de operar en carril 
exclusivo. Fue creado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 9 de marzo de 2005, como organismo público descentralizado de la administración 
pública del DF y sectorizado en la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI).  

De acuerdo al Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007- 2012, el 1º de octubre se 
acordó el Corredor Insurgentes, en un tramo de 19.7 km, comprendido de Indios Verdes a 
la intersección con el Eje 10 Sur.  

Inició su operación con 80 autobuses articulados de 18 metros de largo de plataforma alta 
(1 metro) y con tecnología ambiental Euro-III, que desplazaron de la circulación 262 
microbuses y 90 autobuses con tecnologías obsoletas y altamente contaminantes, 
permitiendo una reducción de 30 mil toneladas de gases de efecto invernadero en 
beneficio de la calidad del aire de la metrópoli.  

Actualmente la Línea 1 del Metrobús, que transita sobre la Av. Insurgentes, desde Indios 
Verdes hasta el Caminero, está conformada por 30 km, 42 estaciones y tres terminales: 
Indios Verdes, Doctor Gálvez y El Caminero; transportando diariamente 330 mil pasajeros 
aproximadamente. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.- SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO METROBUS. Pag. Principal :-
http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ 

82.-Actualmente en la mayoría de  servicio de transporte público se cuenta con instalaciones para personas con 
distintas discapacidades. 
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Dentro de la demarcación se ubican 5 estaciones, de las cuales:  

� Doctor Gálvez: Av. Insurgentes, al Norte del cruce con la calle Cuauhtémoc   
� La Bombilla: Av. Insurgentes, al Sur del cruce con la Av. La Paz  
� Altavista: Av. Insurgentes, al Norte del cruce con la calle Vito Alessio Robles  
� Olivo: Av. Insurgentes, al Sur del cruce con la calle Olivo  
� Francia: Av. Insurgentes, al Sur del cruce con la calle Juan Pablo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.- Red principal de transporte público que pasa por la delegación Álvaro Obregón. 
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EQUIPAMIENTO PARA EL TRANSPORTE  

Terminal de Autobuses Foráneos Poniente.-La demarcación cuenta con una terminal de 
autobuses de pasajeros localizada en el extremo norte, que atienda no sólo a la población local, 
sino a la de toda la Ciudad. En la actualidad, está saturada operativamente, generando 
impactos viales muy importantes y no resueltos, y se ha convertido en nodo de problemas 
sociales.  

CETRAM Observatorio.-Ubicado en la intersección que forman las Avenidas Escuadrón 201 y 
Río Tacubaya, en ella confluyen las líneas 9 y 1 del Sistema Colectivo Metro, el paradero de 
autotransporte urbano de pasajeros Ex Ruta 100, La, el paradero de microbuses, combis y taxis, 
lo que aunado a los vendedores ambulantes provoca un gran problema vial en la zona, por lo 
que se hace necesario un estudio para diseñar el reordenamiento urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.- Central camionera del poniente de la ciudad de México, Metro Observatorio 
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                                     SAN ÁNGEL.  

Ubicada en Dr. Gálvez y Revolución, concentra el paradero de autotransporte urbano de 
pasajeros Ex Ruta 100, el paradero de microbuses, combis, taxis y paso de trolebuses. La 
problemática que presenta es la invasión de las calles del centro de San Ángel lo que 
ocasiona fuertes congestionamientos viales, generando también comercio ambulante.  

BARRANCA DEL MUERTO.-Ubicado en la calle de Cóndor y Revolución, en él confluyen la 
línea 7 del Sistema Colectivo Metro, el paradero de autotransporte urbano de pasajeros Ex 
Ruta 100, el paradero de microbuses, combis y taxis, lo que ocasiona conflicto vial sobre 
Avenida Revolución ya que invaden los carriles centrales, esta situación también ha 
generado comercio ambulante en esta zona.  

VIVEROS.- Como parte de la línea 3 del Sistema de Transporte Metropolitano, la estación 
Viveros se ubica sobre la Av. Universidad entre las calles de Hortensia y Minerva en la 
Colonia Florida, en el límite con la Delegación Coyoacán, donde se presentan diversos 
conflictos por las maniobras de llegada-salida de peseros y taxis y ascenso ]descenso de 
pasajeros. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón 41  

TRANSPORTE PRIVADO  

El crecimiento del número de automóviles ha rebasado la capacidad de la infraestructura 
vial, acentuando los conflictos viales e impactando en la reducción de la velocidad, 
constituyéndose como un factor dominante en la contaminación atmosférica. Se trata de 
una de las modalidades más ineficientes en términos del número de personas transportadas 
y de su participación modal: el índice de ocupación vehicular es de 1.7 pasajeros por 
automóvil.  

La proliferación de automóviles en la vialidad, reduce la velocidad del transporte público y 
aumenta evidentemente la distancia-tiempo en la ciudad a la clase obrera y el 
mantenimiento de la tendencia de crecimiento de la tasa de motorización individual, con 
sus múltiples implicaciones sobre el funcionamiento de la ciudad (estacionamiento, 
saturación vial,  

distancia-tiempo, conflicto con transporte público, gasto de energía, contaminación, 
circulación peatonal, etc.) Constituye uno de los problemas urbanos medulares a atender, 
hoy y en el futuro.  

En relación con el incremento en el uso del automóvil particular, surge la demanda de 
cajones de estacionamientos públicos, en edificios, lotes y en la vía pública permitidos, estos 
últimos provocando la reducción de la capacidad vial de las arterias, pero regulando el uso 
indiscriminado de esta.  
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS  

AGUA POTABLE  

De acuerdo con datos del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría del Medio Ambiente y el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Delegación cuenta con 911.01 Km. de red de 
distribución de agua potable, de los cuales 69.615 Km. son red primaria y 841.393 km. son 
de red secundaria, con una cobertura del 98% de las zonas de tenencia regular; mientras 
que los datos del Censo de Población y Vivienda del 2005, indicaban que el 95.42% de las 
viviendas contaba con agua entubada.  

El abastecimiento de agua potable se hace a través de los Sistemas Lerma y Cutzamala, de 
la siguiente manera: el Ramal Sur del Lerma conduce los gastos que abastecen a la 
Delegación, proveniente del sistema de pozos profundos del Valle de Lerma hacia la Ciudad 
de México, en tanto que el Acueducto Periférico conduce el agua proveniente del Sistema 
Cutzamala, derivándose tres líneas que se conectan al Ramal Sur del Lerma, 
complementando el suministro de agua a la población. 31 

La red de agua potable, descrita en el Plan de Acciones Hidráulicas de la Delegación se apoya 
de 98 Tanques distribuidos en su interior, de los cuales solo 70 se encuentran en servicio, 
con una capacidad conjunta de 333, 545 m3, 5 manantiales de los cuales 2 se ubican en 
Cuajimalpa, 35 pozos operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales 
tiene una capacidad de servicio de 429 lt/s, y 25 plantas de bombeo y rebombeo con una 
capacidad de operación de 1,645 lt/s. Se cuenta también con dos garzas de agua potable, 
ubicadas en Torres de Potrero y en Santa Lucía, las cuales abastecen en promedio 21 pipas 
diarias, que alimentan a las colonias del norte y sur de la Delegación con alta deficiencia de 
servicio.  

La problemática en la dotación de agua potable dentro de la Delegación puede sintetizarse 
en dos aspectos esenciales: La existencia de asentamientos situados en lugares 
inadecuados, localizados sobre la cota de servicio dificulta la dotación del mismo en estas 
zonas, que no alcanzan a ser servidas ni aún con el sistema de rebombeo con que cuenta la 
Delegación.  

 

 

 

 

31.-  GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, SEDUVI. Pag. Web. 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU_ALVARO-OBREG%C3%93N.pdf 
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                                           DRENAJE  

El Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005, establece que el drenaje de la Delegación se 
encuentra cubierto en un 98% a través de 995.15 km. de red; de la cual 134.64 km. es 
red primaria y 860.51 km. es red secundaria; mientras que los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2005 indican que el 95.48% de las viviendas particulares contaban 
con drenaje conectado a la red pública. El servicio se compone además de 11 lumbreras 
del drenaje profundo distribuidas de norte a sur de la Delegación a la altura del Anillo 
Periférico y la Av. Revolución; 2 plantas de bombeo, 2.6 km de cauces entubados; 13 
presas reguladoras con una capacidad conjunta de operación de 1,300,470 m3; 5 
túneles de interconexión de presas y 4 estaciones pluviográficas. 32 

 

En cuanto a la problemática que se presenta en este rubro, se puede señalar que el 
crecimiento anárquico en la Delegación es uno de los principales factores que impiden 
la dotación adecuada de drenaje, debido a que la proliferación de los asentamientos 
irregulares sobre las partes altas, lejos de los sistemas de desalojo, dificulta la dotación 
del servicio. Este crecimiento genera también el aumento en las descargas de aguas 
residuales, las cuales presentan altas concentraciones de materia orgánica, coliformes 
fecales, grasas y aceites; y constituyen la principal fuente de contaminación del suelo y 
los ríos; aunque es necesario señalar que la mayoría de estas corrientes se encuentran 
entubadas en sus cursos inferiores y conectadas con la red primaria del drenaje de la 
Ciudad de México.  

Por otra parte el tipo de suelo (rocoso tipo I) existente en algunas partes de la 
Delegación, eleva los costos de dotación del servicio; y genera la carencia del mismo en 
algunas zonas y propicia también la contaminación del acuífero y de los cuerpos 
receptores de aguas superficiales, debido a su alta permeabilidad. La colonia que tiene 
un sistema de fosas. 

AGUAS RESIDUALES  

En la Delegación sólo existe una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en 
la zona de Jalalpa, destinada al servicio del desarrollo Santa Fe, con una red compuesta 
por dos líneas de distribución: Las Águilas y Batallón de San Patricio, ambas suman 
aproximadamente 13 kilómetros con diámetro variable de 10, 15 y 30 cm. 32 

Con el agua tratada se riegan aproximadamente 106 hectáreas que comprenden el 
Deportivo Batallón de San Patricio, El Panteón Jardín y los camellones jardinados en las 
avenidas Mixcoac y Barranca del Muerto, principalmente. Los principales problemas 
que se presentan en la Delegación para el aprovechamiento del agua residual tratada 
son la falta de plantas de tratamiento y la falta de líneas de conducción y distribución.  

32.-  GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, SEDUVI. Pag. Web. 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/d
ocs/programas/PDDU_Gacetas/2015/P
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ENERGÍA ELÉCTRICA  

La carencia de suministro de energía eléctrica se refiere a la irregularidad en la 
contratación, por consistir en tomas clandestinas que representan un riesgo 
por la precariedad de los materiales con los que se instalan. Estas instalaciones 
provisionales coinciden con las zonas donde hay irregularidad en la tenencia de 
la tierra.  

Para el año 2005, de acuerdo al último Conteo de Población y Vivienda, del total 
de las viviendas particulares habitadas, el 98.16% disponía de energía eléctrica. 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS  

La Delegación cuenta con elementos de equipamiento local y de carácter 
metropolitano, su índice de especialización más alto con respecto al Distrito 
Federal, es en servicios Educativos ya que cuenta con diversas instituciones 
Universitarias,  

� Universidad Anáhuac  
� Universidad Iberoamericana  
� Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe  
� Universidad Latinoamericana  
� Universidad del Valle de México, Campus San Ángel  
� Centro de Investigación y Docencia Económica A.C.  
� Instituto Tecnológico Autónomo de México  
� Instituto Tecnológico Autónomo de México  
� Centro de Estudios Superiores de San Ángel  
� Escuela de Medicina Física y Rehabilitación  

Así como las instalaciones deportivas de la Universidad La Salle, sin embargo 
dichas instalaciones corresponden al sector privado, lo que significa que no 
existe oferta de Educación Superior para la población de bajos recursos de la 
Delegación, lo que repercute en un número importante de traslados para la 
población que requiere de estos servicios.  

Por otra parte, las escuelas de Nivel Medio propias del sector público: la Escuela 
Nacional Preparatoria No. 8 de la UNAM, Preparatoria Lázaro Cárdenas del 
Gobierno del Distrito Federal, CECYT No. 4 del IPN, CONALEP Álvaro Obregón II 
(No. 221), Centro de Estudios de Bachillerato No. 2 "Jesús Reyes Heroles" y 
CETIS 52. "Ing. Samuel Mejía García".  
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En el rubro de Salud, la Delegación cuenta con instalaciones privadas (Hospital 
ABC) y públicas (IMSS e ISSSTE), pero se presenta un déficit alto en cuanto a la 
cobertura de centros de salud, clínicas y unidades médicas familiares ya que 
estos se encuentran concentrados en la zona oriente de la Delegación. El 28% 
se ubica en las colonias del poniente de la Delegación como Tlapechico, La 
Mexicana, Santa Fe, Barrio Norte, Lomas de Becerra y Zenón Delgado. En 
parques y jardines se cuenta con instalaciones, como el Parque de la Juventud, 
Parque Ecológico Las Águilas, Parque Tarango, Parque Loma de San Jerónimo, 
Parque Loma del Sur, entre otros 

SÍNTESIS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS  

En cuanto al servicio de Agua Potable, la problemática puede sintetizarse en 
tres aspectos esenciales: la existencia de asentamientos situados en lugares 
inadecuados para la dotación, la baja presión en el suministro de algunas zonas 
y en sentido contrario, la alta presión y la falta de mantenimiento de las válvulas 
que ocasiona un servicio intermitente y un alto índice de fugas.  

En cuanto a drenaje, se puede señalar que la proliferación de los asentamientos 
irregulares sobre las partes altas, lejos de los sistemas de desalojo, dificulta la 
dotación del servicio, además de generar el aumento en las descargas de aguas 
residuales, principal fuente de contaminación del suelo y los ríos. La carencia 
del servicio obedece también al tipo de suelo (rocoso tipo I) existente, en 
particular en la zona del Pedregal que eleva los costos de dotación del servicio.  

Adicionalmente la falta de mantenimiento de las presas y cauces pudiera 
ocasionar problemas por inundaciones en algunas zonas de la Delegación. 
Finalmente, la falta o irregularidad en el servicio de energía eléctrica está 
directamente asociado a la irregularidad en la tenencia de la tierra, que 
fomenta la instalación de toma clandestina, que representan un riesgo por la 
precariedad de los materiales con los que se instalan.  
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ÁREAS VERDES URBANAS Y ESPACIOS PÚBLICOS  

Las Áreas Verdes Urbanas y espacios públicos (parques públicos, jardines, y los sitios 
con vegetación de glorietas, jardines, camellones, avenidas, plazas y centros 
deportivos), contienen principalmente más del 70 % de especies introducidas y una 
cantidad menor al 30 % de especies nativas, incluyendo dentro de ellas árboles, 
arbustos y plantas herbáceas. Las condiciones fitosanitarias del arbolado urbano, no 
son las óptimas ya que muchas especies sufren el ataque de plagas y muchas otras, 
acusan los efectos del manejo inadecuado o han sido objeto del vandalismo 
sistemático. En muchos de estos parques y jardines se presentan problemas de 
inseguridad para los usuarios, así como problemas de drogadicción y vandalismo, 
ocasionando el deterioro de las instalaciones y de los servicios. En la mayor parte de 
los casos, la infraestructura suele ser deficiente, insuficiente, o carece del adecuado 
mantenimiento. Sucede también que esta infraestructura y la distribución del 
espacio no responde a las necesidades de la población. 

 

PAISAJE URBANO  

El Paisaje Urbano de la Delegación se define, en principio, por los estilos 
arquitectónicos que se presentan tanto en la vivienda como en comercios, oficinas y 
equipamiento. En este sentido se puede observar un alto contraste entre la vivienda 
popular y la residencial, la primera muestra las características propias de la 
autoconstrucción, mientras que en la segunda pueden apreciarse distintos estilos 
que van de la arquitectura colonial hasta una arquitectura contemporánea.  

 

Lo anterior se ve matizado por la topografía particular de la Delegación, en la que la 
presencia de las barrancas de Jalalpa, Golondrinas, Mixcoac, del Muerto, el Moral, 
Atzoyapan, la Malinche y Hueyatla; genera un paisaje particular en el que se pueden 
tener distintas panorámicas de los contrastes arriba mencionados.  

Conforman también la imagen urbana las zonas de los poblados rurales, aunque 
desafortunadamente en algunos como Santa María Nonoalco, Santa Fe y Santa 
Lucía, existe tal deterioro de la imagen urbana, que se está perdiendo su carácter 
histórico. El cambio de uso de suelo también ha sido otro factor que ha 
transformando la imagen de los poblados, situación que se observa claramente en 
el Pueblo de Tetelpan en el que la construcción de edificios de departamentos, está 
cambiando el panorama.  
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón 58 Entre los poblados 
que aún conservan algo de su fisonomía está San Bartolo Ameyalco, en el que aún se 
conservan algunos elementos como la plaza, el kiosco y la iglesia, aunque aquí la 
problemática obedece a que sus calles angostas son invadidas por ambulantes y que 
actualmente presentan un mal aspecto debido a la contaminación ocasionada por la 
basura y los conflictos viales.  

 

La parte sur de La Delegación por estar ocupada por una clase media y media alta, 
presenta vivienda predominante de dos niveles, con estilo arquitectónico de influencia 
colonial y contemporánea, contribuyendo a la calidad de la imagen de la zona, en 
particular sobre Calzada de las Águilas.  

La mayor parte de la zona norte de la demarcación se compone de vivienda media y baja, 
que no genera una imagen agradable. Lo anterior se agudiza en la zona del Metro 
Observatorio, en la que la mezcla de usos comerciales e industriales, además del 
ambulantaje, contribuye al proceso de deterioro. Por otro lado, los conjuntos 
habitacionales de interés social compuestos por edificios de departamentos, tienen una 
fuerte presencia en la Delegación; en ellos el estilo arquitectónico predominante es de 
tipo funcionalista, pero en algunas unidades la falta de mantenimiento, ha generado el 
detrimento de su imagen. 

 

 

85.-La delegación Álvaro Obregón es una de las zonas con mayor densidad en la ciudad de México. 
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REGLAMENTACIÓN VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO URBANO  

Habitacional (H): Aplica principalmente en las zonas en las que 
actualmente existe este uso y que sus ventajas de localización 
y limitantes de servicios fomentan el mismo. En esta zona se 
debe evitar la proliferación de usos diferentes al habitacional, 
a excepción de las áreas verdes.  

Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC): Aplica en 
áreas donde existe vivienda con comercio en planta baja, así 
como en algunos corredores que cuentan con características 
de ubicación en donde es recomendable la aplicación de este 
uso. 33 

 

  

 

33.-  SEDUVI. Pag. Oficial. http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php 
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86.- Plano de uso de suelo. Imagen sacada de la página de SEDUVI. 
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Habitacional con Oficinas (HO): Se plantea en zonas en las que ya se localizan 
oficinas o bien, que éstas sean compatibles con otros usos.  

Habitacional Mixto (HM): El habitacional mixto, contempla la ubicación de 
vivienda y otros usos mixtos ya sea que los inmuebles localizados se dediquen 
en su totalidad a un uso específico o se encuentren mezclados.  

Centro de Barrio (CB): En estas zonas se propone el establecimiento de usos del 
suelo habitacionales, comercio, servicios y equipamiento, todos ellos a escala 
local y que ofrezcan servicios básicos para el abastecimiento de la zona, colonia, 
barrio o unidad en donde se localicen.  

Industria (I): En estas zonas, se podrán desarrollar aquellos usos permitidos en 
la tabla de usos del suelo y que Además cumplan con la Ley Ambiental y el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal vigentes.  

Equipamiento Público y Privado (E): Se permitirá la ubicación de inmuebles 
para equipamiento ya sea público o privado, regido bajo las leyes y reglamentos 
ambientales y de construcción vigentes.  

Espacios Abiertos (EA): Se refiere a los parques, plazas, jardines públicos y áreas 
jardineadas de las vialidades, se permitirán las construcciones que establecen 
las Normas Generales de Ordenación números 5 y 6 y las concernientes al 
mantenimiento de los mismos espacios.  

Áreas Verdes (AV): Son aquellas áreas verdes de valor ambiental que por sus 
características naturales son importantes no solamente para la Delegación sino 
para la Ciudad en su conjunto, por lo que se plantea su recuperación y 
conservación. 33 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

33.-  SEDUVI. Pag. Oficial. http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php 
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN  

DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO URBANO  

Habitacional (H).- La zona Habitacional propuesta ocupa una superficie de 1,968.71 
ha., que representan el 32.10% del Suelo Urbano. Este uso se encuentra en colonias 
como Águilas, Axotla, Rinconada de Tarango, Colinas del Sur, Campestre, San Ángel, 
Florida, Cove, El Encino, Ermita-Tizapán, Flor de María, así como en los conjuntos 
habitacionales como Fraccionamiento Cima, Galaxia, Santa Lucía, Lomas de Plateros 
Oriente, Molino de Santo Domingo y Olivar de los Padres.  

Habitacional con Comercio (HC).- El uso Habitacional con Comercio ocupa una 
superficie de 1,322.28 ha, que representa el 21.56% y permite la mezcla de vivienda 
con servicios básicos en planta baja. Se propone en zonas de ingreso bajo como apoyo 
a la economía familiar, ya que permite comercios, servicios e industria ligera. Algunas 
colonias con esta zonificación son: Abraham González, Aguas Calientes, Acueducto, 
Águilas, Arturo Martínez, Ave Real Ampliación, el Bosque 1ª. Sección, Barrio Norte, 
Cuevitas, Dos Ríos, Emancipación del Pueblo, Galeana, Golondrinas 2ª. Sección, 
Estado de Hidalgo, José María Pino Suárez, Ladera Chica, Lomas de Becerra, Mártires 
de Tacubaya, Molino de Rosas, Lomas de Nuevo México.  

Habitacional Mixto (HM).- El uso Habitacional Mixto, permite una mezcla más 
intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso puramente habitacional, 
con otros de uso comercial, de oficinas, administrativos y de industria no 
contaminante; ocupa una superficie de 290.09 ha, que representan el 4.73% del 
Suelo Urbano. Las colonias con esta zonificación son Merced Gómez, Pólvora, San 
Gabriel, San Pedro de los Pinos, Santa María Nonoalco, Torres de San Antonio, Unidad 
Habitacional Chilpa.  

Habitacional con Oficinas (HO).- El uso Habitacional con Oficinas sin Servicios 
permite una mezcla moderada de usos de suelo, como el habitacional, de oficinas, 
administrativo y comercio especializado. Este uso aplica solamente en algunos 
corredores urbanos, donde aplica Norma de Ordenación sobre Vialidad.  

Centros de Barrio (CB).- Este uso representa 39.86 ha, que equivalen al 0.65% de 
Suelo Urbano, estas son zonas distribuidas por toda la Delegación y destinadas a 
concentrar los servicios básicos que requiere la población. Se localiza en colonias 
como Puente Colorado, Pueblo Santa Fe, Molino de Santo Domingo y Cerrada San 
José. 33 

 

33.-  SEDUVI. Pag. Oficial. http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php 
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Equipamiento. (E) - El uso de Equipamiento ocupa 425.02 ha., el 6.93% 
de la superficie urbana, está distribuido por toda la Delegación y se 
compone por los Equipamientos Educativos, Administrativos, de 
Seguridad, Recreativos y de Salud, con que la misma cuenta.  

Industria (I).- El uso industrial comprende una superficie de 60.72 ha, lo 
cual representa un 0.99%. Este uso se localiza al norte.  

Áreas Verdes (AV).- Por otra parte las Áreas Verdes, las constituyen las 
barrancas y cañadas ubicadas en la jurisdicción de la Delegación. Estas 
comprenden una superficie de 905.24 ha, que representan el 14.76% de 
la superficie urbana y estarán destinadas para usos que permitan su 
rescate y conservación.  

Espacios Abiertos (EA).- Cuenta con 196.87 ha, que representan el 3.21%. 
Los principales parques y jardines con que cuenta la Delegación son La 
Alameda Poniente con 31 ha, Parque Ecológico Las Águilas con 27.8 ha, 
Parque de la Juventud con 17.9 ha, Parque Las Águilas con 2.8 ha, Parque 
Axomiatla con 1.96 ha, Plaza 17 de Julio con 1.45 ha, Jardín de la Bombilla 
con 4.5 ha, Parque Tagle con 2.25 ha, Plaza San Jacinto con 0.72 ha, y El 
Jardín del Arte con 1.25 ha.  

Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU).- Dentro del Suelo 
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924.25 ha, que representan el 15.07% del Suelo Urbano.  

Adicionalmente, se cuenta con Áreas de Valor Ambiental (AVA), con una 
superficie de 308.21 ha, que representan el 5.33% de la superficie urbana, 
están integradas por las Barrancas: Tarango y Río Becerra Tepecuache, 
con categoría de Barrancas, cuyo objeto fundamental es su rescate, 
preservación y `conservación, y; las Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
constituida por el territorio de La Loma, decretada como Área Natural 
Protegida, con categoría de Zona de Conservación Ecológica, misma que 
cuentan con una superficie de 77.33 ha, que representan el 1.34% de la 
superficie y la denominada Desierto de los Leones, con una superficie de 
313.60 ha. 
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        CAPITULO VI: CRITERIOS DE DISEÑO 

 Los prototipos de espacio pretenden 
dar a conocer, mediante esquemas, los 
parámetros iniciales que se deben 
tomar en cuenta para el diseño de los 
espacios contenidos en un Centro de 
Educación e Integración para personas 
con deficiencias visuales. Dichos 
parámetros están conformados por 
orientaciones espaciales de circulación, 
área de trabajo o estudio, área para el 
personal docente y espacios de servicio. 

87.- Esquemas y prototipos de espacios. 

Los prototipos de espacio pretenden 
dar a conocer, mediante esquemas, los
parámetros iniciales que se deben
tomar en cuenta para el diseño de los
espacios contenidos en un Centro de
Educación e Integración para personas
con deficiencias visuales. Dichos 
parámetros están conformados por
orientaciones espaciales de circulación, 
área de trabajo o estudio, área para el 
personal docente y espacios de servicio.
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CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

 

La visión es la forma más común de comunicación en la arquitectura. Los otros sentidos son 
lamentablemente descuidados. Considerando que es a través de los sentidos del tacto, olfato, 
gusto y sonido que la arquitectura puede tener un efecto más profundo. Un factor clave para 
distinguir un lugar a partir del espacio, es la capacidad de interactuar. Esto proporciona a los 
ocupantes una sensación de pertenencia al medio ambiente y la formación de una fuerte 
memoria del espacio. La orientación, el tacto, el sonido, la luz y los olores se convertirán en 
aspectos fundamentales dentro del proyecto. 

Uno de los conceptos fundamentales dentro del proyecto es la movilidad, para ello se proyecta 
un espacio accesible, en donde los invidentes puedan identificar los espacios mediante los 
sentidos, aspectos como la materialidad toman un papel importante. 

El juego de luces y sombras y el contraste de colores ayudan a las personas que tiene deficiencia 
visual o reconocer un lugar, las cubiertas, los remetimientos ayuda a crear estas sensaciones. 

 

88.- La textura de los materiales cobra una gran importancia en el proyecto, ya que se busca que a partir de estos 
los invidentes puedan identificar un espacio en específico. 

 El proyecto contempla 3 áreas importantes, que son Educación, Recreación y Salud con un eje 
importante que es la convivencia y relación entre las personas invidentes. El proyecto está 
pensado como si fuera una escuela en donde los estudiantes tienen un espacio en común en 
donde tienen que circular para poder llegar a otro lugar, en este caso la plaza se convierte en 
ese espacio conector. 

Los espacios están pensados para que las personas tengan total libertad de movimiento y que 
no tengan el miedo de encontrarse con un obstáculo, les será muy fácil reconocer el espacio lo 
que les dará la confianza suficiente  de poder valerse por sí mismos. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 
                  
 ESPACIO 
CARACTERISTICO 

         ESPACIO 
COMPLEMENTARIO 

      

EDUCACION Numero No. De 
usuarios 

m2   EDUCACION Numero No. De 
usuario 

m2 

Taller de teatro 1 10 140   Sanitarios  2 15 60 
Taller de arte 1 15 120   Cafetería 1 30 280 
Taller de lectura 1 17 120   Plaza 1  2700 
Taller de 
taquimecanografía 

1 17 120   Estacionamiento 1 96 2300 

Taller de danza 1 10 140   Veterinario y entrenamiento 
de perros. 

1 15 150 

Taller de cocina 1 10 120   Zona de entrenamiento  1  1000 
Taller de 
electricidad  

1 16 120   Áreas Verdes  30% del 
área Total 

 7134 

Taller de música 1 8 70    Total    156  12824 
Taller de 
computación y 
tifloteca 

1 30 230           

Taller de 
electrónica 

1 16 120           

Taller de radio 1 7 120           
Aula Magna 1 48 100           
Sonoteca 1 20 90      
Biblioteca  1 90 700           
Salones de clases 6 72 240           
Auditorio Principal 1 220 550           
Auditorio 1 60 130           
TOTAL   666 3230           
                  
RECREACION Numero No. De 

usuarios 
m2   RECREACION Numero No. De 

usuario 
m2 

zona de deporte 1 200 1200   Sanitario 1 12 60 
alberca 
semiolimpica 

1 100 680   Bodegas 1  30 

Gimnasio 1 30 180   Vestidores  1 12 70 
TOTAL   330  2060   Oficina 1 2 30 
  
 
 

        TOTAL   26 190 
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DIAGRA DE FUNCIONAMIENTO 

CLINICA (SALUD) Numero No de 
usuarios 

 M2   CLINICA Numero No de 
usuarios 

 M2 

Sala de espera 1 12  60   Sanitarios  1 5  25 
Consultorios  5 3  140   Cocineta 1 8 30  
 Operaciones 2  3  60   Vestidor  1 3  20 
 Total    18  260    Bodega  1    15 
     Jardín 1  200 
     Total   290 
           
ADMINISTRACION Numero No. De 

usuarios 
m2   ADMINISTRACION Numero No de 

usuarios 
m2 

Oficinas 7 21 105   Sanitarios  1 2 15 
sala de juntas  1 12 50      15 
Papelería 1 3 15         
Cocineta 1 5 20           
Oficina Director 1 3 25           
Servicio social 1 10 40           
Intendencia 1 8 60           
Recepción 1 6 60           
TOTAL   68 375           
                  
                  
         
HOSTAL Numero No de 

Usuarios 
  m2           

Habitaciones 24 61  960           
Recepción 1 8 90      
Circulaciones   100      
TOTAL   69  1150           
         
CIRCULACIONES. Numero m2             
Circulaciones, 
Rampas, etc. 

1 3000             

         
         
TOTAL FINAL:   23044             
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PARTIDO ARQUITECTONICO 

 

 

 

 

 

El conjunto está pensado para tener un filtro de acceso y seguridad, a su vez la plaza funciona como espacio de 
comunicación con las demás áreas, el área administrativa se encuentra cerca del acceso para tener un mejor control del 
lugar, los espacios más privados se encuentran en la parte de atrás como el gimnasio, la biblioteca y la clínica. 

Las aulas de clases y talleres  están ubicadas al costado de la plaza y cada una cuenta con una zona propia de convivencia. 

Las circulaciones están pensadas de tal forma que al usuario le resulte sencillo poder transitar en ellas, por ello se optó 
por circulaciones rectas en las que se pueda repartir a los distintos espacios, estas mismas circulaciones dan la posibilidad 

El diagrama  del edificio está pensado que 
funcione en tres puntos específicos, la parte 
publica en donde se encontraran las partes de 
servicio así como el filtro de acceso para limitar 
el acceso de personas así como tener mayor 
seguridad, después tenemos la parte recreativa 
y de convivencia entre las personas, aquí se 
ubican los talleres y aulas de clases, por último 
se ubican las partes más privadas del conjunto 
que son la biblioteca y la clínica  

El diagrama  del edificio está pensado que
funcione en tres puntos específicos, la parte
publica en donde se encontraran las partes de
servicio así como el filtro de acceso para limitar
el acceso de personas así como tener mayor
seguridad, después tenemos la parte recreativa
y de convivencia entre las personas, aquí se
ubican los talleres y aulas de clases, por último
se ubican las partes más privadas del conjunto
que son la biblioteca y la clínica

 

PUBLICO 

RECREATIVO 

PRIVADO 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se ubica en la delegación Álvaro 
Obregón y está en un terreno de 23,780 m2 a 
10 min del metro observatorio y la estación de 
autobuses. El proyecto cuenta con aulas de 
clases, talleres, un gimnasio, una biblioteca 
con sonoteca y auditorio, una clínica donde se 
atienden tanto a personas con ceguera total o 
parcial así como a personas que presentan 
síntomas de pérdida de visión, cuenta con 
cafetería, un auditorio principal y un centro 
veterinario en donde también se enseña tanto 
a perros como a humanos, también cuenta con 
un hostal para las personas que vengan de 
fuera.  

92.- El sonido y la luz, así como las texturas ayudan a las personas 
con discapacidad visual a entender mejor el espacio que les rodea. 

89.-Primeras ideas conceptuales del proyecto. 

90.- La luz siempre fue un punto importante en el diseño. 

91.- Los volúmenes son sencillos ya que no se busca ser pretensioso. 
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PROPUESTA Y CRITERIOS ESPACIALES 

AREA DE ACCESO Y FILTRO 

81.- Planta de acceso y filtro. 

 

1.- ACCESO: el acceso se ubica por el lado del metro y de la estación de autobuses, al estar a -4mtrs 
sobre el nivel de la calle, se plantea tener rampas de acceso así como escaleras, el jardín se 
encuentra en este está conformado por plantas aromáticas apelando al sentido del olfato, la textura 
de concreto de los muros y el piso también ayuda a que las personas puedan ubicarse.  

3 

2 

1 

4 

5 



 
 

 
112       CENTRO EDUCATIVO PARA DÉBILES VISUALES E INVIDENTES  

  

 

2.- ADMINISTRACION: Se localiza en el filtro de acceso de lado izquierdo, cuenta con área 
de 380 m2, en este lugar los psicólogos podrán valorar a las personas así como darles una 
guía y apoyo, aquí se manejaran las cuestiones administrativas del conjunto así como de 
dirección, el estacionamiento se encuentra a un costado de este y es un estacionamiento 
descubierto en una parte, se encuentra en un costado del terreno, dando más espacio a la 
circulación  de los automóviles. 

 

3.- HOSTAL: El hostal se encuentra de manera paralela al edificio de oficinas, este edificio 
está pensado para que las personas que son de fuera y necesiten quedarse más tiempo lo 
puedan hacer dentro del conjunto así como profesores o conferencistas de otras partes, 
también guarda una relación con la parte de veterinaria y entrenamiento de perros ya que 
aquí podrán dejar a su mascota si es necesario. El hostal cuenta con tres niveles más 
haciéndolo el edificio más alto del conjunto, estos niveles se encuentran de manera 
perpendicular a la parte de abajo. 

lado izquierdo, cuenta con área 
as personas así como darles una 
ativas del conjunto así como de 
de este y es un estacionamiento
terreno, dando más espacio a la

edificio de oficinas, este edificio 
cesiten quedarse más tiempo lo

f i t d t t
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4.-CAFETERIA.- La cafetería sirve tanto a las personas de la administración, como las del 
hostal y el auditorio, este volumen ayuda cerrar el marco de acceso, logrando así crear un 
filtro, no solo de seguridad sino también sensorial, la cubierta crea un juego de luces y 
sombras que ayudan a las personas a poder ubicarse en el espacio, así como la acústica de 
ese punto es distinta al resto del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-AUDITORIO: De igual manera que la cafetería, el 
auditorio cierra el marco del filtro para pasar a la 
plaza, este auditorio tiene una capacidad para 220 
personas, cuenta con un foyer y sanitarios así 
como una cabina de proyección y audio, este 
auditorio está pensado para que en él se realicen 
conferencias y conciertos. La salida de 
emergencias da hacia un espacio abierto que es el 
estacionamiento. 

La altura de la cubierta de acceso es de 6 metros , por lo 
que la luz entra sin ningún problema, en este espacio el 
material predominante es el concreto, ya que con este 
se pueden lograr distintas texturas con mayor facilidad, 
ayudando a las personas a poder ubicarse mediante el 
tacto. 

de la administración, como las del
o de acceso, logrando así crear un
cubierta crea un juego de luces y
el espacio, así como la acústica de
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DISEÑO PAISAJISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANZANO DE FLOR ROMERO JACINTO 

El diseño de paisaje forma una parte importante en el proyecto, no solo de manera visual, como ya se mencionó 
antes el aroma de los jardines ayuda a identificar un lugar en concreto, por ello se seleccionaron flores y arboles 
con aromas, por ello los jardines están ubicados de manera estratégica para asi poder ubicar con mayor facilidad 
un lugar. 
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Imagen de la fachada principal del proyecto 
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Imagen de la fachada principal del proyecto 
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Paso a cubierto (acceso a cafetería y auditorio) 
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AREA RECREATIVA, ZONA DE TALLERES Y AULAS, PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- AULAS: El complejo cuenta con aulas de clases que funcionan tanto para adultos como para 
niños, se encuentran dispuestas de forma continua sobre una cubierta que deja pasar la luz 
haciendo un juego entre la luz y la sombra, las aulas cuentan con una aula magna para conferencias 
pequeñas.  Cuenta con un jardín privado para realizar actividades al aire libre y que también 
funciona como punto de reunión y recreación de los demás alumnos de las otras aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

93.-Los pergolados logran un juego de luces y sombras, con ello las personas con debilidad visual pueden identificar con 
mayor facilidad ese espacio en concreto. 
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2.- TALLERES: Los talleres están pensados para realizar actividades que le ayuden a practicar 
habilidades motrices así como habilidades de interacción social, al igual que las aulas de 
clases los talleres cuentan con espacio privado donde pueden convivir todos. La estructura 
de los talleres es flexible, es decir que los muros pueden retirarse sin ningún problema para 
hacer más grande  un espacio si esto es necesario.  

 

94.- Se buscó la sencillez en los espacios, con ello se facilita la movilidad en interiores y exteriores. 

3.- PLAZA: La plaza funge como espacio conector en todo el conjunto por lo que se convierte 
en el espacio donde conviven todas las personas, el conjunto tiene la estructura de patio 
central siendo este la plaza un punto importante. 

 

PAISAJE 
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LAVANDA MAGNOLIO 
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CLINICA, BIBLIOTECA Y GIMNASIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta arquitectónica del área de la clínica y biblioteca. 

 

1.-CLINICA: La clínica cuenta con 5 consultorios para personas con alguna discapacidad 
visual o también para personas que en algún futuro pueden desarrollar este problema, 
también está equipada con dos cuartos de operaciones así como cocinetas, vestidores y 
sanitarios. Para ventilar e iluminar se utiliza un patio-jardín. 

 

 

1 

2 
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2.- BIBLIOTECA: Esta distribuida en 2 niveles teniendo parte del acervo en los dos y la zona 
de lectura en la parte de abajo, así como un espacio de lectura al aire libre, la doble altura 
permite tener una buena ventilación. La biblioteca se complementa con un auditorio 
pequeño y una sonoteca. La fachada cuenta con un pergolado de madera haciendo este un 
juego de luz y sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea de la fachada del proyecto de la biblioteca. 

2 
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3.-GIMNASIO: Cuenta con una cancha de Goallball y Toarball para el deporte y recreación, 
el área de la cancha es de madera y el resto del piso es de concreto. El núcleo de servicios 
en el que se encuentran los vestidores y baños, así como la oficina y la bodega separa el 
área de la alberca haciendo de esta el área más privada del conjunto, la alberca tiene las 
medidas de una alberca semiolimpica, cuenta con un área de ejercicios al aire libre. 
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95.- Imagen de la biblioteca vista desde la rampa 
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COSTOS PARAMETRICOS 

Se analizara el proyecto sobre costo paramétrico por partidas de acuerdo  a cada edificio y género, en base a 
una previa cuantificación de metros cuadrados , comparado y ajustado de acuerdo a los modelos preliminares 
que proporciona el instituto Mexicano de la ingeniería de costos (IMIC) 

GENERO                                                                      COSTO POR M2 

1.- ESCUELA (ZONA EDUCATIVA)                             $10,230.00 M.N. 
2.- ADMINISTRACION                                                 $8,040.00 M.N. 
3.- CAFETERIA                                                              $9,205.00 M.N. 
4.-GIMNASIO                                                                $5, 507.00 M.N. 
5.-SERVICIOS                                                                 $2,106.00 M.N. 
6.- AREAS VERDES                                                         $700.00 M.N 
7.- CALLES BANQUETAS                                             $ 470.00 .M.N 
 

ESPACIO M2 COSTO POR METRO 
CUADRADO 

TOTAL 

TERRENO  23,780 $2,230 $53,029,400.00 
ESCUELA 4,960 $10,230.00 $50,740,800.00 
ADMINSITRACION 370 $8.040.00 $2,974,800.00 
CAFETERIA 270 $9,205.00 $2,485,350.00 
GIMNASIO  2150 $5,507.00 $11,840,050.00 
SERVICIOS 300 $2,106.00 $631,800.00 
AREAS VERDES 4800 $700 $3,360,000 
CALLES Y BANQUETA 1300 $470.00  $611,000.00 

SUBTOTAL $125,673,200.00 
16% I.V.A. $20,107,712.00 

TOTAL $145,780,912.00 
CALCCULO DE HONORARIOS 

H=CO X FS X FR/100 
H= Costo de los honorarios profesionales en moneda nacional  (M.N.) 
C.O. Valor estimado de la obra costo directo 
FS: Factor de superficie (Guía para el cobro parcial de los servicios totales de la tabla No. 1 proyecto y dirección 
arquitectónica) 
FR: Factor Regional 
CBM: Costo base por metro cuadrado de construcción 
FC: Factor ajuste al costo base por metro cuadrado según el género de edificio. 
 
1.- CALCULO DE HONORARIOS DE PROYECTO EJECUTIVO 
H=CO X FS X FR/100 
CO= 145, 780,912.00  
FS= 5.86 
FR= Ciudad de México 1.00 
H= ($145, 780,912.00 X 5.86 X 1)/100 
H=  $8, 542,761.44 
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MEMORIA DE CRITERIO ESTRUCTURAL: 

Se propone una estructura a base de columnas de  acero con muros divisorios de tabique rojo 
recocido 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena proporción 1:4; para las losas se usara 
Terminun Losacero calibre 22, los claros van dependiendo del edifico, en la parte de administración 
y Hostal el claro es de 8 x 10 mtrs, las dimensiones de las columnas en esta sección serán de 20 x 30 
cm IPR. 

La cafetería, el auditorio y la administración constan de un solo nivel, el hostal es el único edificio 
del conjunto que tienen más de un nivel siendo 3 en total. Los entrepisos y la azotea son de losacero 
calibre 22 con una capa de compresión de concreto f´c =250 kg/cm2 de 5cm, los muros son de 
tabique rojo recocido con acabado de concreto aparente, estos no serán estructurales ya que estos 
muros no entran dentro de la modulación. 

Para la cimentación se plantea un sistema de Zapatas corridas, la resistencia del terreno es de             8 
Ton/m2 , los rellenos son de tepetate compactado al 90% proctor. La cimentación se encuentra 
desplantado sobre un firme de concreto de 7 cm con malla de acero 6-6/ 10 -10 a nivel 5 cm f´c 250 
kg/cm2 sobre terreno natural. 

 

 

MEMORIA DE INSTALACIONES 

El proyecto cuenta con un sistema de captación de aguas pluviales así como la reutilización de aguas 
grises, al tratarse de un terreno demasiado largo se optó por dividir en 2 secciones las instalaciones, 
por lo que se cuenta con 2 cisternas bipartidas donde se almacena el agua potable y el agua pluvial, 
así como 2 cisternas para agua grises que cuenta con filtro y trampa de grasas              EL agua caliente 
llega a los muebles sanitarios por medio de un calentador solar, estos se encuentran en la azotea de 
los edificios. De igual manera que la instalación hidráulica se optó por tener 2 acometidas de luz 
para abastecer a ambas partes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone una estruc
recocido 7 x 14 x 28 cm
Terminun Losacero cali
y Hostal el claro es de 8
cm IPR.

La cafetería, el auditor
del conjunto que tienen
calibre 22 con una cap
tabique rojo recocido c
muros no entran dentr

Para la cimentación se p
Ton/m2 , los rellenos 
desplantado sobre un f
kg/cm2 sobre terreno n
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PRELIMINARES: 
TP-1.- PLANO TOPOGRÁFICO 
UR-1.- URBANÍSTICO 
 
ARQUITECTÓNICOS: 
A-1.- PLANO ARQUITECTÓNICO DE TECHOS  
A-2.-PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO 
A-3.-PLANTA ARQUITECTÓNICA 
A-3.-PLANTA ARQUITECTÓNICA 
A-4.-PLANTA ARQUITECTÓNICA 
A-5.- PLANTA ARQUITECTÓNICA 
A-6.- PLANTA ARQUITECTÓNICA 
A-7.- PLANTA ARQUITECTÓNICA 
A-8.- PLANTA ARQUITECTÓNICA 
F-1.- FACHADA 
F-2.- FACHADA 
CR-1.-CORTE 
CR-2.-CORTE 
CX-1.- CORTE POR FACHADA 
CX-2.- CORTE POR FACHADA 
 
ESTRUCTURALES: 
C-1.- CIMENTACIÓN 
C-2.- CIMENTACIÓN 
C-3.-CIMENTACION 
E-1.-ESTRUCTURAL 
E-2.-ESTRUCTURAL 
E-3.- ESTRUCTURAL 
 
INSTALACIONES 
IH-1.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-2.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-3.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-4.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-5.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-6.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-7.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-8.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IH-9.-INSTALCION HIDRÁULICA 
IS-1.-INSTALCION SANITARIA 
IS-2.-INSTALCION SANITARIA 
IS-3.-INSTALCION SANITARIA 
IS-4.-INSTALCION SANITARIA 
IS-5.-INSTALCION SANITARIA 
IE-1-INSTALCION ELÉCTRICA 
IE-2.-INSTALCION ELÉCTRICA 
 
ACABADOS 
AC-1.-ACABADOS 
AC-1.-ACABADOS 
AC-1.-ACABADOS 

 

 

 

CAPITULO VII: PLANOS ARQUITECTONICOS 
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127       CENTRO EDUCATIVO PARA DÉBILES VISUALES E INVIDENTES  

 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

La propuesta arquitectónica responde a la problemática, su discurso no es más que eso, el diseño 
surgió a partir de la necesidad espacial, no intenta ser ostentoso y mucho menos sugiere formas 
innecesarias, desde el material hasta la iluminación, así como los olores sirven para el propósito del 
proyecto. 

La composición arquitectónica está trazada de tal forma que funcione de la manera más sencilla 
posible en las circulaciones, la manera que se logra esto es mediante la plaza, que en un principio 
se pensó como un espacio de convivencia y recreación. 

El material utilizado en el proyecto sirve también para que las personas puedan identificar por 
medio del tacto un lugar específico, ningún lugar es idéntico ya que los patrones van cambiando. 

Las áreas verdes proporcionan espacios de relajación y meditación, además de que los aromas de 
las distintas plantas ayudan a identificar con más precisión un sitio. 

Las distintas alturas, remetimientos así como materiales generan un tipo de sonido distinto, esto es 
importante al momento de identificar un espacio para las personas que perdieron su visión 
completamente. 

Gran parte del diseño se basa en el reglamento de diseño para personas discapacitadas, el ancho de 
circulaciones, medidas de puertas, alturas, así como el acomodo de mobiliarios y rampas, fueron 
conceptos que siempre se tomaron en cuenta al momento de diseñar los espacios. 

El proyecto es una respuesta a la necesidad que tienen las personas con esta discapacidad para que 
puedan realizar sus actividades con la completa libertad que se merecen, es un espacio que motiva 
y promueve la convivencia de ellos y a su vez que ellos ganen la confianza para poder moverse por 
la ciudad y así lograr sus objetivos en la vida. 

La arquitectura hoy en día ha olvidado a los otros sentidos y se ha centrado únicamente en la 
cuestión visual, es por ello que en principio el principal problema fue el hecho de que el usuario solo 
usa una pequeño parte de su visión o en muchos casos no lo pueden usar en su totalidad. 

Después de analizar más detenidamente la situación el problema se convirtió en la herramienta que 
guio el diseño, se investigaron varios aspectos para poder lograr el cometido, desde la forma en que 
realizan su vida diaria, así como las diferencias que hay entre un invidente y un débil visual, así como 
la diferencia entre un niño invidente y un adulto. 

 

 

        CAPITULO VIII: CONCLUSIONES 
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Las herramientas más importantes fueron el testimonio directo de las personas que sufren este 
problema, esto llevo a que el proyecto tomara un rumbo distinto al enfoque inicial, en un principio 
se planteaba que únicamente fuera un centro recreativo con algunas áreas destinadas a la 
enseñanza, pero después de escuchar a las personas el proyecto paso de ser un centro recreativo a 
un centro Educativo y recreativo, esto más que nada a que en la ciudad existen pocos lugares 
destinados y especializados a esta actividad. 

Es un hecho que la ciudad no está pensada para las personas que sufren discapacidad visual y en 
general para cualquier discapacitada, es por ello que proyectos como este tipo son tan importantes 
para detonar un área específica y poco a poco acondicionar pequeños sectores, así como crear la 
conciencia ciudadana  del problema. 

La arquitectura en este caso se convierte es parte de la solución a la problemática, queda claro que 
es posible crear y adaptar espacios para que funcionen, el siguiente paso en este tipo de proyectos 
es generar un espacio público donde todo tipo de personas puedan moverse y realizar sus 
actividades sin ningún problema. 

Con este trabajo queda demostrado que la arquitectura puede ser una solución a un problema social 
a cierta escala,  siempre y cuando se olvide de todos los discursos convencionales de hoy en día y se 
enfoque en solucionar el problema.  
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