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RESUMEN 
 
La presente investigación realiza el análisis de la accesibilidad de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú para personas con discapacidad motriz. Debido al elevado número de 
personas con discapacidad en el Perú, se cuenta con la Ley General de la Persona con 
Discapacidad, la cual indica que, las instituciones públicas y privadas del país, deben incluir a 
personas con discapacidad. Por otro lado, la Ley Universitaria, indica que todos los estudiantes 
tienen derecho a contar con ambientes y equipos accesibles. Esta investigación, tiene como 
objetivo principal, analizar si la PUCP cumple con su deber, como institución educativa 
privada, de tener la accesibilidad adecuada para personas con discapacidad motriz.  
 
Por ello, se busca entender las necesidades de las personas con movilidad limitada, evaluando 
los espacios y servicios que brinda la universidad, y además, identificar las barreras de 
accesibilidad, desde el punto de vista de este grupo de personas. A partir de ello, se planea 
proponer ciertas adaptaciones en la infraestructura actual, promoviendo la equidad e inclusión 
de las personas con discapacidad motriz. Para lograr dichos objetivos, se utilizará una 
metodología de enfoque mixto puro concurrente en el contexto de estudio, el campus PUCP, 
haciendo uso herramientas cualitativas y cuantitativas 
 
Se encontraron distintas barreras de mobiliario e inmobiliario a las que se ven expuestas las 
personas con discapacidad motriz dentro de la PUCP. Asimismo, se calificó la 
accesibilidad  del campus, desde el punto de vista de este grupo de personas, obteniendo como 
resultado, un nivel de accesibilidad Convertible. Los distintos pabellones tuvieron 
calificaciones que van desde el nivel Inaccesible, hasta el nivel Practicable o Básico. 
Finalmente, se propusieron adaptaciones para la mejora de la accesibilidad de la PUCP.  
 
Finalmente, se concluyó que las personas con discapacidad motriz necesitan adaptaciones en 
la infraestructura, como son el aumento y diseño adecuado de rampas y elevadores; y el uso de 
mobiliario adecuado, con las medidas necesarias. Asimismo, al ser calificada dentro del nivel 
Convertible, se concluye que, la PUCP, a pesar de no ser considerado un espacio inaccesible, 
presenta distintas barreras que impiden la inclusión de las personas con discapacidad motriz, 
encontrándose una gran problemática en los pabellones antiguos del campus, como son los 
edificios de las distintas especialidades de Ingeniería, los cuales fueron catalogados, en su 
totalidad, como Inaccesibles.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

En la ac alidad, e abe e en el Pe e i en m de 3 millone de habi an e con                 

di in a di ca acidade , como mo i , i al, men al, ico ocial, en e o a (INEI,          

2017). B cando con eg i la incl i n de e e g o de e ona , el e ado e ano             

c en a con le e e om e en el de a ollo leno en el mbi o ol ico, ocial, labo al,              

econ mico, c l al ecnol gico; b indando a ig aldad de condicione          

o o nidade .  

La le N 29973: Le Gene al de la Pe ona con Di ca acidad (Cong e o de la Re blica              

del Pe , 2012), e ablece e la ni e idade , in i o e c ela e io e , blico            

i ado , e e an el 5% de la acan e of ecida en oce o de admi i n, o               

e ecialidad ofe ional, a a la o laci n de e ona con di ca acidad, iene          

acceden a e o cen o de e dio e ia a obaci n de e al aci n de ing e o. Adem ,             

e i la e la en idade i ada e n obligada a con a a e ona con di ca acidad            

en na o o ci n no infe io al 3% de la o alidad de e onal; la en idade blica ,                

al 5%. A imi mo, la Le N 23733: Le Uni e i a ia (Cong e o de la Re blica del             

Pe , 2014) e ablece e lo e dian e ienen de echo a con a con ambien e ,            

in alacione , mobilia io  e i o  e ean acce ible  a a odo  lo  al mno . 

La Pon ificia Uni e idad Ca lica del Pe , como in i ci n ed ca i a i ada, e           

enc en a en la obligaci n de incl i a al mno abajado e con di in a            

di ca acidade of ece le in alacione e edan a i face nece idade . Sin          

emba go, al ig al e en la ma o a de e ablecimien o e ano , an o blico como             

i ado , con ido d cada a , no e oma en c en a la nece idade de la e ona              

con di ca acidad, dific l ando /o im o ibili ando e manencia en dicha in i ci n.          

Po ello, e e o ec o de in e igaci n e enfoca en anali a i el di e o de la               

inf ae c a de la PUCP e acce ible a a la e ona con di ca acidad mo i , con la              

finalidad de elabo a  o e a  de mejo a an e la  falencia  e i en e . 
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1.2. Preguntas de Investigación 

C le on la nece idade , conce nien e a la acce ibilidad, e ienen la e ona con             

di ca acidad mo i ?  

Q  an acce ible e  el cam  PUCP a a e e g o de e ona ?  

C le on la ada acione e e deben eali a , con e ec o a la acce ibilidad del              

cam , a a log a la incl i n lena de la e ona con di ca acidad mo i den o de              

la com nidad PUCP? 

1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo general 

E amina la acce ibilidad de la PUCP a a i de la nece idade de la e ona con               

di ca acidad mo i . 

1.3.2. Objetivos específicos 

En ime l ga , e lan ea de e mina la nece idade conce nien e a la acce ibilidad            

a a la e ona con di ca acidad mo i . Adem , e al a el ni el de acce ibilidad de             

la PUCP de de el n o de i a de e e g o de e ona . Finalmen e, di e a la               

ada acione e e eden eali a , ob e el di e o ac al de la inf ae c a de la              

PUCP, a a log a  la incl i n lena de la  e ona  con di ca acidad mo i . 

1.4. Hipótesis de la investigación 

De fo ma gene al, e lan ea e, i bien la PUCP iene na inf ae c a e e mi e a                

la e ona con di ca acidad mo ili a e, e i en a n m cha deficiencia e          

dific l an  incl i n, inde endencia  de a ollo leno den o de la ni e idad. 

Como hi e i inicial, e e me e la nece idade de la e ona con di ca acidad             

mo i aba can di in a ada acione en la inf ae c a di e o, con la finalidad de             

ga an i a   inde endencia de mo imien o.  

2 



 

En eg ndo l ga , e lan ea e la PUCP c en a con n ni el de acce ibilidad ace able.               

Sin emba go, e con ide a e, den o de di e o o iginal, no e oma on en c en a la                

nece idade de la e ona con di ca acidad mo i , lo c al e e eflejado en lo              

edificio  an ig o  den o del cam . 

Finalmen e, e lan ea e la ada acione nece a ia en el cam PUCP con i i n en             

el edi e o del inmobilia io en el o del mobilia io adec ado de lo e acio m               

inacce ible , con ide ando lo inci io del Di e o Uni e al, o lo e no e e             

e j dicado ning n g o lne able ( e ona con di ca acidad mo i , i al, a di i a,          

cogni i a, en e o o ). 

1.5. Justificación 

El e en e o ec o de e i  e j ifica o  la  ig ien e  con ide acione : 

Debido a e e e o ec o de in e igaci n e ba a en la nece idade de la e ona               

con di ca acidad mo i , e debe conoce en ende la oblem ica a la e e en               

e e o dia iamen e den o del cam . Lo c al conlle a a de e mina lo elemen o             

con ide acione  a a e e e g o de e ona  eda mo ili a e den o de la PUCP.  

Al iden ifica e a nece idade , no olo e od n co egi la falencia a e i en e ,             

ino e e od n oma en con ide aci n a a el e o de la ni e idad, con la               

finalidad inci al de gene a na conciencia de e idad e incl i n en e lo e dian e             

de la PUCP. E e enfo e ocial, adem , e i como ejem lo a a o a in i cione             

den o del a , fomen ando na ociedad incl i a. 

1.6. Alcances y limitaciones de la investigación 

Con la finalidad de ene n an li i m eci o de la acce ibilidad den o de la PUCP,                

e anali a n lo n o m c ico o inacce ible , donde e eali an di in a            

ac i idade com ne den o del cam : cla e , e dio, ac i idade ec ea i a          

alimen aci n, el alcance de e e o ec o de in e igaci n e   de ca c e  e lo a o io.  

Al e n an li i de lo n o m c ico , no e ob end na e al aci n ni e al de                

la acce ibilidad de la PUCP a a e ona con di ca acidad. Sin emba go, el an li i              

la o e a lan eada eden a lica e a lo la go del cam en o o cen o              

3 



 

ed ca i o , mejo ando la acce ibilidad fomen ando na c l a de incl i n den o del            

i ema ed ca i o del a . 

La e en e e i f e edac ada d an e la andemia o iginada o el COVID-19, o lo              

c al e o cie a limi aci n en c an o a lo enfo e m odo de in e igaci n. La               

a o a ili a on lo ec e do de e e iencia i ida en lo ciclo 2017-2 2018-2,              

adem de ec i a n e mi o e ecial a a ode ing e a al cam PUCP con la               

finalidad de eali a alg na medicione . Sin emba go, al no ode ing e a a oda la              

ea e icio e of ece la ni e idad, en o alidad, no f e o ible ecolec a              

oda la medida de lo e acio in e io e ; adem , el n e o abell n de A i ec a              

U bani mo no do e e diado, debido a e e iendo eno ado; o ello, el              

an li i  e ba  en el di e o del abell n an ig o. 

Po o o lado, inicialmen e, e lan e eali a en e i a e lo a o ia a ei (6)            

e ona ; in emba go, al lle a la a cabo, do de lo en e i ado , debido a am lia               

e e iencia a lo la go de a o de e dio a la am lia dific l ade o limi acione                

ob e ada , hicie on e e an fo ma an en en e i a a of ndidad, con d acione           

de a o imadamen e na (1) ho a. 

Po l imo, la m e a a a la enc e a f e no obabil ica, a e f e eali ada o               

e ona e i ie on a o a o ina , ol n a iamen e, ace ca de e e o ec o de            

in e igaci n. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA  

El obje i o de e e ca lo e defini lo conce o e e elacionan con el e en e               

o ec o de in e igaci n. E a e i , al enfoca e en la e ona in a onom a,            

comien a definiendo el conce o de di ca acidad, dando ma o nfa i al ca o de            

e dio: la di ca acidad mo i . 

E e ca lo aba ca, adem , lo conce o de e idad e incl i n como a e de lo              

fac o e nece a io a a ed ci la de ig aldad ocial. De ig al mane a, e definen lo             

conce o la elaci n en e mo ilidad e acio bano, e e l imo e e en a el             

en o no en el c al e mo ili an la  e ona  (Cong e o de la Re blica del Pe , 2012).  

La acce ibilidad de ende de lo mino e iamen e mencionado , a e e a e            

define como n di e o adec ado del en o no, el c al e ada ado a a e no e i an               

ba e a e dific l en el mo imien o de lo a io , fomen ando inde endencia           

(L e , 2016). Ac almen e, e b ca oma como efe encia el di e o ni e al, a a             

de di in o enfo e , con el obje i o de di e a n en o no acce ible a o a a odo ,               

omo iendo la e idad e incl i n en la ociedad (H e a, 2007).  

2.1. Discapacidad 

La di ca acidad e a e de la ida de odo e h mano. En ma o a, oda la                

e ona adecen, en alg na e a a, de alg na di ca acidad ( em o al o e manen e) ,            

na e alcan ada la ad l e ma o , el e h mano e en a ma o e dific l ade de             

f ncionamien o (O gani aci n M ndial de la Sal d, 2011).  

La di ca acidad e definida como na condici n en la c al na e ona adece de na               

di min ci n f ica, en o ial o ica e la inca aci a o al o a cialmen e a a el             

abajo o ac i idade de la ida co idiana (Real Academia E a ola, 2020). La            

di ca acidad, adem , aba ca la deficiencia , limi acione de ac i idad e iccione de           

a ici aci n en i acione i ale (O gani aci n M ndial de la Sal d, 2011). E deci ,            

la di ca acidad e na condici n e e one la in e acci n en e la ca ac e ica del             

o gani mo h mano con la de la ociedad en la e i e, dejando en e idencia la               
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di in a ba e a e ede e en a el en o no a a e la e ona con di ca acidad             

edan de a olla e lenamen e (MIDIS, 2015).  

De ac e do a Le Gene al de la Pe ona con Di ca acidad (Cong e o de la Re blica del               

Pe , 2012), la e ona con di ca acidad on a ella e ienen na o m             

deficiencia f ica , en o iale , men ale o in elec ale de ca c e e manen e e, al           

in e ac a con ba e a ac i dinale del en o no, e en an dific l ade o e en            

im edida  de eje ce   de echo , im idiendo  incl i n lena den o de la ociedad.  

D m (2014) define el conce o de di ca acidad de ac e do a e enfo e inci ale :             

enfo e diagn ico o ca eg ico, enfo e f ncional enfo e ocial. El enfo e           

diagn ico o ca eg ico, define la di ca acidad como na i aci n, em o al o           

e manen e, oca ionada o n a ma, acciden e, enfe medad o de e io o en la al d.            

E e enfo e e a la di ca acidad como n oblema, falla o deficiencia en el indi id o,               

iendo e e ien iene e ada a e al en o no a a ode eali a la ac i idade e              

de ee.  

El enfo e f ncional e lica e la di ca acidad e na dific l ad e f e n indi id o              

al eali a cie a ac i idade nece a ia a a la ida. E a e oca ionada o la             

limi acione f ica , men ale o in elec ale e e en a; o lo an o, la di ca acidad e             

la ca a de c al ie deficiencia o ba e a e eda e en a el indi id o e la              

adece. Po l imo, el enfo e ocial e e a la di ca acidad como la di in a ba e a             

e f e na e ona den o de en o no an e la limi acione f ica , men ale o              

in elec ale e e en a, im idiendo a ici aci n lena efec i a den o de la            

ociedad. E deci e, de ac e do a e e enfo e, dicha ba e a on la ca a inci al               

de la di ca acidad. E e e el n o de a ida a a ode anali a lo conce o de               

e idad, incl i n  acce ibilidad (D m, 2014). 

2.1.1. Tipos de discapacidad  

Na a (2008) e lica lo con o e ial e e e i e a con nomb e la cla ificaci n de la              

di ca acidade o la o ible con ec encia e eda gene a e en la e ona con            

di ca acidad, in emba go a a gene a n beneficio de e o e debe one en ime              

lano a la e ona  a a i  de ello en ende  la  nece idade  de  di ca acidade . 
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Una e ona ede o ee na o m di ca acidade de dife en e g ado de dific l ad.             

E i en m l i le di ca acidade e limi an la habilidade de la e ona , o ello,            

a a a da al di e ado a en ende la nece idade limi acione de cada a io,             

alg no ejem lo de di ca acidade on: di ca acidad en o ial, di ca acidad cogni i a          

di ca acidad mo i  (Skiba  Z ge , 2009). 

2.1.1.1. Discapacidad sensorial 

En el Pe , la di ca acidad en o ial co e onde a o imadamen e a n 6% de la             

oblaci n (INEI, 2019). E e i o de di ca acidad aba ca la i a, la a dici n, el g o, el               

olo el ac o; e deci , lo cinco en ido (Skiba Z ge , 2009) eden e ca ada                 

o falencia gen ica o ad i ida debido a acciden e o enfe medade (Rome o            

U ego, 2016).  

Seg n la G a a a la Incl i n de Pe ona con Di ca acidad (ADDECO, 2015), la             

di ca acidad i al e o een la e ona e manife ada o la dida de i i n             

a cial o o al (ceg e a). Ma o men e, la ca a on: cong ni a , ena ale , infeccio a ,           

ne o a a diab ica, defec o o om ico le ione al ne io ico. La dida de            

i i n a cial o debilidad i al ma o men e no on a a a a na in e enci n            

i gica, o lo e m cha ece e nece a io el o de gafa con l na g e a                

o c a . E a di ca acidad e na de la m e ce ible , o lo e e m obable e                

eciban a da o a e de e ona a al ededo en com a aci n con o a             

di ca acidade  in i ible  (S i , 2013). 

E i en di in a he amien a ada ada , ili ada o la e ona con di ca acidad          

i al, a a ode eali a la ac i idade co idiana log a a onom a den o de la              

com nidad, o ejem lo: el o de ba one blanco e o g a (G i e , 2010),             

i ema b aille, lec o de an alla, m ina de e c ibi Pe kin , en e o o (A ino e . al,              

2012).  

Po a e, la di ca acidad a di i a e definida como la dida del en ido de la               

a dici n, la c al e califica de ac e do al g ado de dida e o ea cada o do, e a                

eden e en a e en fo ma de o de a o hi oac ia. La o de a e la dida o al de la                

a dici n, la c al no e mi e en ende el leng aje o al. Po el con a io, la hi oac ia              
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e en a dific l ade a a o e o e mi e la com nicaci n a a del leng aje o al             

(ADDECO, 2015).  

En alg no ca o de e ona e e en an hi oac ia deben a a a a o a di i o o             

a d fono a a e a den a en ende de mejo mane a lo onido a n e cibible ;             

adem , e e ima a ni el m ndial e el 55% de ca o de di ca acidad a di i a on o                

ca a gen ica. (Taboada - L go, 2012). La e ona con di ca acidad a di i a e            

com nican median e el Leng aje de Se a , la c ale a an de endiendo de la c l a             

(G i e , 2010).  

En c an o a la di ca acidad elacionada al ac o, ede di idi e en do g o : lo e               

no e ciben a a del ac o lo e no e ciben el en ido de la o ici n, mo imien o                 

f e a. De la di ca acidade elacionada al olo al g o, la c ale on ca o               

meno com ne , e enc en an en m e a o ca o dific l ade e deban e            

con ide ada  a a el di e o bano (Skiba  Z ge , 2009). 

2.1.1.2. Discapacidad cognitiva 

ADECCO (2015) define la di ca acidad cogni i a como a ella en la e e e en an             

limi acione en la habilidade b ica a a e onde an e i acione co idiana . E n            

a o no e e ca ac e i a o ene n d fici in elec al f ncional. Pa a e a             

di ca acidad, alg na de la ca a on: Infeccione , a o no gen ico , de n ici n           

d oga .  

La di ca acidad in elec al la o een e ona con n f ncionamien o in elec al m           

infe io a la media, a como e ona e no eden ada a e con facilidad en              

dife en e ea como com nica e con o a e ona en lo cen o de e dio o en el               

abajo, en gene al, e ona con d fici de ada aci n. E a e e dife encia de la               

di ca acidad men al, a e e a e e en ada o e ona con ico i c nica o             

demencia  (Taboada - L go, 2012). 

E a di ca acidad c en a con n i ema in e nacional de cla ificaci n de ac e do a la             

magni d e e en a en el mbi o cl nico: g an limi aci n en el f ncionamien o            

in elec al, limi aci n en la cond c a ada a i a comien o an e de lo 18 a o . A               
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e , cen ndono en el f ncionamien o in elec al, e ca ego i a en lige a, mode ada,           

e e a  of nda (Na a , 2008). 

2.1.1.3. Discapacidad motriz 

E im o an e en ende e, den o de la di ca acidad mo i , in e ienen la f ncione            

ce eb ale , a e e a e enca gan de en ia info maci n al c e o, a a de lo               

ne io , ob e c mo mo e e e in e e a adec adamen e la en acione . E e i o de            

di ca acidad oc e c ando ha da o en el ce eb o e afec a el ea mo i e le                

im ide a la e ona mo e e de fo ma adec ada o eali a mo imien o fino con             

eci i n. A ambi n, c ando e i e alg na al e aci n en lo m c lo , h e o            

a ic lacione  (CONAFE, 2010).  

La e ona con mo ilidad limi ada, a ca a de na ec ela o al e aci n, eden             

e en a e a di ca acidad an o de mane a gene al como e ec fica. Alg na de la            

ca a eden e : infeccio a , mo ale , a m ica degene a i a . La di ca acidad          

mo i e cla ifica eg n el d fici de mo imien o: a e ia (debilidad del m c lo)             

lej a ( dida o al del mo imien o), o la can idad de miemb o afec ado :            

mono a e ia, mono lejia, di a e ia, di lejia, en e o o (ADECCO, 2015). E a e          

con ide an den o de lo g ado de e a di ca acidad, a e o een dife en e            

nece idade de ac e do a limi acione , la c ale eden e m le e o e e a e               

o a , e a info maci n e c cial e im o an e, incl o m e cla ifica la di ca acidad             

(S i ,2013). 

 2.1.2. Indicadores de discapacidad 

M de mil millone de e ona (15% de la oblaci n m ndial) e en an alg n i o de               

di ca acidad (O gani aci n M ndial de la Sal d, 2019). Adem , la a a de           

di ca acidad, eg n i o, a men an con an emen e debido al en ejecimien o de la           

e ona , nacimien o con enfe medade ena ale gimien o de enfe medade         

c nica (D a , 2019). En ba e al c i e io del INEI (2019), enemo lo ig ien e             

indicado e  ha a el a o 2017: 
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Tabla 1. 

I d cad e  de d ca ac dad e  Pe . 

 

N a. Ada ado de INEI (2019) 
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GRUPO CARACTER STICA 
PORCENTAJE 

(%) 

C  alg a 
di ca acidad 

Con di ca acidad 10.40% 

Sin di ca acidad 89.60% 

G ne o 
M je e  57.00% 

Homb e  43.00% 

Rango de edad 
(a o ) 

0-17 14.30% 

18-25 10.40% 

30-59 
>60 

34.70% 
40.50% 

Ti o de di ca acidad 

Vi al 48.30% 

Mo i  15.10% 

A di i a 7.60% 

O a  29.00% 

Ni el de ed caci n 

Mae a/Doc o ado 1.30% 

S e io  com le a 9.10% 

S e io  incom le a 4.30% 

O o  76.30% 

Ubicaci n 
Lima 11.10% 

O o  88.90% 



 

2.2. Equidad e inclusión  

En la ac alidad, la ociedad b ca con eg i la ig aldad de de echo o o nidade             

a a la e ona con di ca acidad, omo iendo a ici aci n den o de la ida            

ocial, ol ica, econ mica, c l al ecnol gica. E o conlle a a lo conce o de            

e idad e incl i n, lo c ale e e en an fac o e cla e a a la mejo a bana            

(Cong e o de la Re blica del Pe , 2012).  

Pa a el de a ollo de la ociedad, e debe b ca la e idad, e deci , e debe a n a a                 

e cada e ona eda de a olla e a a i de di in a nece idade . La e idad e              

el od c o de la elaci n en e e conce o : ig aldad, j icia e incl i n (B acho e .              

al,  2009).  

A dife encia de la ig aldad, e e elacionada al alo ico, la e idad e elaciona               

con el alo ol ico; in emba go, a e a de e on conce almen e di in o , e o              

do alo e abajan en conj n o. Seg n la adici n a i o lica, la e idad e cen a en              

co egi la inj icia ; e deci , en lo a ec o ociale , econ mico c l ale e             

falle (Villega To o, 2010). Se ede infe i de Wal e (1993) e la e idad e               

ma cada o la ig aldad la ica. Adem , eg n Habe ma (1985), e ige na             

a g men aci n acional e, f ndamen ado en el de a ollo de la e idad, log a la            

in e ecci n de la ol ica  la ica. 

Li man (2020) define la e idad ocial como na di ib ci n de im ac o , a ean             

co o o beneficio , con el obje i o e dicha di ib ci n ea con ide ada j a             

adec ada. Adem , Be ne S iefel (1984), e ablecen do ca ego a de la e idad, la             

c ale on: e idad ho i on al e idad e ical. La e idad ho i on al e ba a en na              

di ib ci n ig ali a ia de lo ec o den o de la ociedad, e i ando el a o fa o able             

hacia de e minado g o . En eg ndo l ga , e enc en a la e idad e ical, la c al             

e o ien ada a la di ib ci n e i a i a de o o nidade ec o (Be ne S iefel,             

1984). 

A imi mo, Li man (2020), di ide la e idad e ical en do bca ego a : La e idad            

e ical elacionada a lo ing e o , la c al e ba a en n enfo e de j icia ocial a a la                 

admini aci n del ca i al, donde e lan ea e la ol ica blica deben fa o ece a             
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la e ona con meno e ec o a , de mane a gene al, fa o ece a la econom a.              

Tambi n define la e idad e ical elacionada a la acce ibilidad, la c al con i e en el              

e dio de la nece idad ca acidad de mo imien o de lo di in o a io de lo              

e acio blico i ema de an o e, omando como io idad la nece idade           

e eciale   o ible  limi acione  e eden e en a  lo  a io .  

Como e ha e e ado, la e idad e la ed cci n de de ig aldad ocial en di in a               

manife acione . Pa a log a la, en la ol ica ocial e debe io i a la nece idade e             

in e e e de la e ona m lne able ; in emba go, el a o e i a i o no olo             

de ende del o denamien o legal, ino de la olida idad de la ociedad, de econoce a lo               

dem  como  emejan e (Cam , ci ada o  Ma e n 2016). 

La incl i n b ca, a a i de la e idad, fomen a la a ici aci n de odo lo              

miemb o de na com nidad, e i ando la gene aci n de ba e a , medida cond c a            

ociale e dific l en o im idan e a acci n (O gani aci n M ndial de la Sal d, 2011).             

Una e ona, al e incl ida den o de la di in a ac i idade de com nidad, fo ma              

nc lo de e enencia e ablece in e o el de a ollo biene a ocial. Den o de              

la com nidad, la incl i n a ici aci n de lo indi id o debe a e con ide ada na             

io idad, a e e o e e en a gene aci n de c l a, iden idad, cohe i n ec o ,            

e mi iendo el de a ollo  biene a  g al (UNICEF, 2005).  

La UNESCO (2019) define la incl i n como el oce o e a eg a la a ici aci n              

acce o a e icio de calidad a a ni o , j ene , ad l o ad l o ma o e ; omando en              

c en a la dife encia eliminando oda fo ma de di c iminaci n. Una ociedad incl i a            

con ide a la di ca acidad la dife encia indi id ale como algo o i i o e en i ece            

a la com nidad median e la ac i a a ici aci n de miemb o en la ed caci n,             

econom a, oce o ociale c l ale . El mino incl i n e e en a n com omi o           

con la ociedad, donde e fomen a la a ici aci n e enencia de odo lo miemb o              

de la com nidad o  ig al.  

La Le Gene al de la Pe ona con Di ca acidad (Cong e o de la Re blica del Pe ,              

2012) iene como obje i o inci al la incl i n lena de e e g o de e ona en el               

con e o econ mico, ocial, c l al ol ico; e ableciendo, den o del ma co legal, el            

a o e i a i o la ig aldad de de echo a a la e ona con di ca acidad. Pa a log a              
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e e obje i o, e ienen lo inci io ec o e de la ol ica blica , lo c ale             

e i lan lo ig ien e:  

En ime l ga , e debe con ide a la e ec i a de la e ona con di ca acidad             

den o de la ol ica og ama de lo di in o ec o e ni ele del gobie no.              

Adem , n o cen aje de lo ec o e e ale del E ado deben e a ignado            

a a la omoci n o ecci n de lo de echo de la e ona con di ca acidad.             

Finalmen e, la fo m laci n, laneamien o, ejec ci n e al aci n de la ol ica           

og ama elacionado a la di ca acidad deben e eali ado o en idade e c en en            

con la ca acidad  e e iencia en la ma e ia (Cong e o de la Re blica del Pe , 2012).  

La e ona con di ca acidad, al eali a di in a ac i idade de la ida co idiana, e             

en e e a a do i o de ba e a : lo fac o e e e no lo fac o e e onale . Lo               

fac o e e e no e efie en al en o no del indi id o, en el c al in e ac an e ona de              

di in a edad, ama o, e o condicione . E o fac o e , a lo e e e e e o n               

indi id o, e enfocan en el mbi o ocial en la acce ibilidad del en o no, la c al e                

efie e, a e , a la na ale a, la inf ae c a, i ema de an o e de la ci dad                

c al ie fac o e e no con el e na e ona in e ac a en ida co idiana (Cong e o              

de la Re blica del Pe , 2012).  

Lo fac o e e onale in ol c an la ca acidad f ica, men al emocional e o ee n             

indi id o al lle a a cabo la ac i idade co idiana con no malidad. El ambien e en el              

e e de en el e na e ona iene na g an e e c i n ob e la e e iencia el              

g ado de di ca acidad (Info me M ndial de la Di ca acidad, 2011). Como e ede            

a ecia en la ig ien e fig a, n ambien e en el e e i en di in a ba e a , conlle a a               

la e cl i n de la e ona con di ca acidad, a e e a no eden eali a la              

di in a  ac i idade  nece a ia  a a ode  de a olla e (Bickenbach, 2011): 
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Figura 1. Re e en aci n de la  ba e a  a la  e e enf en an la  e ona  con 

di ca acidad a a la eali aci n de ac i idade .  

F en e: Ada ado de Bickenbach (2011). 

2.3. Movilidad y espacio urbano 

El laneamien o bano debe o ien a e hacia la di in a al e na i a e om e an el            

de a ollo o enible de na ci dad. E deci , la medida omada deben ene como             

obje i o : im l a el c ecimien o econ mico, gene a incl i n a odo lo miemb o de            

la com nidad  e e a  el medio ambien e (H e a, 2006).  

La mo ilidad e definida como la ca acidad de mo e e o ecibi mo imien o. E e             

mino hace efe encia a odo de la amien o de e ona me canc a, con la finalidad             

de ene acce o a la nece idade b ica e e ie en a a ida dia ia (R i , 2015).               

La e ol ci n de la ci dade ha infl ido m cho en la config aci n bana de Lima              

(San a Ma a, 2010). A inicio del iglo XX, a a ecie on lo ime o eh c lo            

mo o i ado , lo e dio a o a la c eaci n de em fo o (Balcell , 2019). Adem , a              

a i de ello, el mino de mo ilidad e a oci ne amen e a lo eh c lo e o o igin                

e e ea al ea n como n ob c lo (Middle on, 2009). Sin emba go, a n e e i an              

n e a definicione de mo ilidad di e o bano enfoc ndo e en el ea n, e a            
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ealidad no ha cambiado en alg no a e en de a ollo como Pe (De e             

A ellaneda, 2014). 

La mo ilidad bana o enible e n o ec o en oce o en di in o a e , iene             

como obje i o la ed cci n del o del a om il i ado la mejo a en la calidad del                

an o e blico, a como fomen a el o de eh c lo no mo o i ado (Ecologi a en             

acci n, 2007). Sin emba go, no olo e b can ol cione a a e a oblem ica, ino             

ambi n a a e odo lo miemb o de la ociedad e edan a lada con facilidad              

a a a i face   nece idade , e  deci  e lo  odee n en o no acce ible (R i , 2015). 

2.4. Accesibilidad 

La acce ibilidad e n conce o in eg al, e combina el di e o, con cci n            

facilidade admini a i a , de al fo ma e lo di in o obje o e icio edan e             

ili ado o c al ie e ona, con el mi mo ni el de dignidad (G i e , 2015). Un             

e acio acce ible e a el e e ha di e ado en f nci n de la e idad e incl i n, donde                

el inci al obje i o e la e i n de la ba e a e im o ibili an o dific l an la              

a ici aci n de lo  a io  (L e , 2016).  

Donabedian (1980) define la acce ibilidad de de el n o de i a o gani acional,           

defini ndolo como n fac o mediado en e la ca acidad de od cci n de e icio             

lo con mo eale de e o ; con ide ando, no olo la di onibilidad del e icio, ino             

e ambi n anali a ca ac e ica i e a facili an o dific l an el o o a e de                

lo o enciale clien e . Al enfoca e a definici n al laneamien o bano, e ede deci             

e la acce ibilidad e n fac o e e al a la elaci n en e el di e o de n e acio el                  

o e e le da, el c al incl e i ca ac e ica facili an o dific l an o o lo                  

clien e , lo c ale on odo lo miemb o de la com nidad en la e e enc en a               

dicho e acio.  

La acce ibilidad e e en a el g ado de facilidad e b inda na inf ae c a a a la             

mo ilidad de la amien o a nomo, en condicione de eg idad (Mini e io de          

Vi ienda, Con cci n Saneamien o, 2019). Tambi n e ede defini como la           

di ib ci n e i a i a de condicione a a el de la amien o de la e ona con           
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di ca acidad al en o no f ico, al an o e, a lo e icio de com nicaci n a la              

info maci n (H e a, 2006). 

Po o o lado, de de na e ec i a geog fica, la acce ibilidad e na ca ac e ica            

im o an e de n ea, a ea g ande o e e a. Adem , e con ide ada no de lo               

obje i o del laneamien o bano del di e o de edificacione (Ch ch Ma on,            

2003). Po ende, e debe ene en c en a la modificacione ada acione nece a ia de              

ac e do al i o de di ca acidad e e o ea, e o e mi i la incl i n de la e ona                

la ig aldad de condicione  en lo  de echo  h mano  (H e a, 2006). 

2.4.1. Componentes de la Accesibilidad 

A a i de la di in a definicione de acce ibilidad, Ge Van Wee (2004),             

e ablecen c a o com onen e e e n ado a a la medici n de e e fac o :            

com onen e de di ib ci n del e acio bano, com onen e de i ema de an o e,           

com onen e em o al  com onen e indi id al.  

El com onen e de di ib ci n del e acio bano e dia el o a ignado o ac i idad             

(labo al, come cial, al d, ocial ec eacional), a como la calidad demanda de lo              

e ec i o e icio , con ide ando ambi n el ni el de acce ibilidad a a la eali aci n           

de cada ac i idad. A imi mo, el com onen e de i ema de an o e e el e l ado de la               

elaci n en e la ca ac e ica de medio del an o e ado, la inf ae c a de la             

ci dad donde e eali a la a ec o ia la demanda o a e de lo a io . Anali a la                

acce ibilidad, el iem o de iaje, la comodidad el ie go de acciden e de n medio de                

an o e e ec fico (Ge   Van Wee, 2004). 

Adem , el com onen e em o al efleja la di onibilidad de o o nidade de iaje, lo            

fine a a lo c ale lo indi id o e a ladan lo di in o medio de an o e e               

an a de e minada ho a del d a. Finalmen e, el com onen e indi id al efleja la            

di in a nece idade , de endiendo de la edad, ing e o, ni el de ed caci n, en e o a            

ca ac e ica ; habilidade , de ac e do a la condicione f ica men ale del indi id o;            

la o o nidade e ec o a la ca acidad ad i i i a de lo a io (Ge Van              

Wee, 2004).Como e ede a ecia en la ig ien e imagen, la acce ibilidad e l a de la              

in e acci n en e com onen e . Un e acio e inacce ible c ando e debe en ncia a            

alg na o o nidad debido a la omi i n de alg n com onen e o fal a de in e acci n en e              
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e o ; e deci , f en e a la e i encia de ba e a e im idan o dific l en la acce ibilidad               

(Han , e .al, 2018).  

Figura 2. Com onen e  de la acce ibilidad 

 F en e: Ada ado de  Ge   Van Wee (2004) 

2.4.2. Adaptación del entorno urbano y arquitectónico 

Pa a mejo a la acce ibilidad e oda e ona ea ca a de de la a e con a onom a              

o la calle , edificacione lo e acio bano ; inde endien emen e de edad             

condici n f ica, deben e  ada ado  de ac e do a la  dific l ade  e e e en en.  

Toda la ada acione e e mencionan a con in aci n e enc en an en la No ma             

T cnica de Edificaci n (H e a, 2006), la c al e en a la medida adec ada a a la             

am a , lo e acio , lo acce o io o o elemen o e aba can el di e o bano              

a i ec nico. Sin emba go, e a eden a ia de ac e do a la demanda de la ociedad              

en el iem o, o lo e e debe b ca mane a de com lemen a lo con ol cione               

m odo n e o de ada aci n. La e idad e ig aldad fomen ada, en conj n o con la             

ada aci n de lo e acio blico i ado , abajan a a log a la acce ibilidad            

bana. De e e modo, la e ona con di ca acidad od n mo ili a e con comodidad,            

lib e  de o ible  ob c lo . Alg na  de e a  dific l ade   on la  ig ien e : 
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Figura 3. Ada ac e  de acce b dad de ac e d  a a  d c ade  

F en e: Ada ado de H e a (2007)  
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2.4.3. Evaluación de la Accesibilidad 

Se e al an la condicione de acce ibilidad de n ca o e ec fico (e acio blico o             

di e o de na edificaci n), con el inci al obje i o de ode lan ea o ible            

ol cione a la di in a falencia e i en e (G i e , 2015). Dicha e al aci n, a           

como la di in a medida de acce ibilidad e i en e , gen de la in e elaci n de lo             

com onen e de acce ibilidad, lo c ale i en de indicado e a a ode medi            

e al a  lo  ni ele  de acce ibilidad de n e acio (Han  e . al, 2018). 

La medida de la acce ibilidad e a iable a a cada ca o e ec fico, debido a e              

de ende de lo cambio de com onen e (Ge Van Wee, 2004). Tomando en              

c en a el ca o e ec fico de na e c a con ida o e a i a, como e el ca o del               

cam PUCP, e debe em e a e ableciendo cadena de acce ibilidad, iden ificando la           

ona en la e e e en an ba e a f ica , a como la ca ac e ica e c ale              

a i ec nica e di min en la acce ibilidad, a a a ode elabo a na memo ia           

de c i i a con la e ec i a o e a a a la eliminaci n de dicha ba e a , o             

con ig ien e, mejo a la acce ibilidad del e acio (G i e , 2015). Ge Van Wee            

(2004) e ablecie on lo ig ien e c i e io , a a ode lle a a cabo la e al aci n de la              

mi ma: 

  

Figura 4. C i e io a a la e al aci n de Acce ibilidad 

F en e: Ada ado de Ge   Van Wee (2004)  
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Debido al ele ado co o e im lica el di e o con n g ado de acce ibilidad e io al               

nece a io, e i en ni ele de acce ibilidad e ablecido , con la finalidad de eali a el            

di e o de e acio  de fo ma ima. 

Tabla 2. 

N e e  e ab ec d  a a e  d e  de  e ac  acce b e. 
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NIVEL CONDICI N DESCRIPCI N 

 

 

Ni el 

Adec ado o 

Ada ado 

 

Ca ac e ica  

 

 

U o 

Se con ide an lo e e imien o f ncionale      

la dimen ione e ablecida e ga an i an la      

a onom a, comodidad eg idad de la      

e ona  con di ca acidad. 

In e encione  en la a blica. 

Con cci n de edificio blico de n e a      

lan a. 

 

 

Ni el 

P ac icable o 

B ico 

 

Ca ac e ica  

C m le con lo e e imien o f ncionale la       

dimen ione e ablecida a a la e ona con      

di ca acidad, en ca c e  m nimo. 

 

U o 

In e encione en edificio blico en lo e       

la im lemen aci n del ni el ada ado e      

com lica o mo i o con c i o ,    

econ mico , o ecci n a i ec nica o    

ambien al. 

   

   

   



 

No a. Ada ado de Fe n nde  e . Al (2005) 

2.5. Diseño Universal 

El di e o ni e al o ambi n llamado Di e o a a odo , mino o e o o            

Ronald Mace en 1985, con i e en di e a an o od c o como e acio e edan e              

ili ado o el ma o n me o de e ona e incl en ni o , e ona con            

di ca acidad ad l o ma o e , in ene e ada a lo o c ea n di e o e ecial             

(Smead e . al., 2015).  

En 1963, el a i ec o Ronald Mace na comi i n en Wa hing on c ean el conce o de               

Di e o lib e de ba e a e con i a en n di e o lib e de ob c lo f ico . E e              

mino e ol cion con el iem o a Di e o ni e al , o lo e e c ea on ie e              

inci io e e a lican en ingenie a, a i ec a o o cam o (H e a, 2007).            

Seg n la e i n del 01 de ab il de 1997, del Cen o a a el Di e o Uni e al (No h                

Col mbia S a e Uni e i , The Cen e fo Uni e al De ign), lo ie e inci io e            

m e an en la abla 3. 
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Con in aci n de Tabla 2 

 

 

Ni el 

Con e ible 

 

 

Ca ac e ica  

Median e modificacione de baja dific l ad      

co o, e ede an fo ma el e acio anali ado       

a n ni el ac icable, in afec a       

config aci n e encial. 

 

U o 

En el in e io de i ienda de n e a       

con cci n. 

Elemen o com ne de edificio de i ienda      

m l ifamilia e  n e a , in a cen o . 



 

 

Tabla 3.  

L  e e c  de  D e  U e a . 

 N a. Ada ado de  Smead e . al. (2015) 

El im ac o e gene e a o e a f e an g ande e e ha con e ido en na               

efe encia gen ica a a m cho a o e , lo c ale le dan n enfo e dife en e al di e o              

acce ible.  
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PRINCIPIO CARACTER STICA 

U o e i a i o 
El di e o debe e il endible a a oda la e ona           

con dife en e  ca acidade . 

U o fle ible 
El di e o e debe acomoda al am lio ango de         

efe encia   habilidade  indi id ale  de lo  a io . 

U o im le e in i i o 

El di e o debe e f cil de en ende , omando en c en a la           

e e iencia, habilidade , conocimien o g ado de      

concen aci n de lo  a io . 

Info maci n e ce ible 

El di e o debe mo a de mane a eficien e oda la         

info maci n a lo a io , omando en c en a la        

condicione ambien ale la ca acidade en o iale de       

lo  mi mo . 

Tole ancia al e o  

El di e o debe di min i ie go con ec encia       

ad e a e edan a a o accione in ol n a ia o        

acciden e . 

Bajo e f e o f ico El di e o debe e  confo able  con n m nimo de fa iga. 

Tama o  e acio 

a a el acce o  o 

El di e o debe o o ciona el ama o e acio        

a o iado a a odo lo a io de ac e do a         

e a a, o a   mo ilidad. 



 

G i e (2015) con ide a e e debe di e a con e on abilidad a a el bien de oda              

la e ona , a mi mo, e ablece como n adicional a lo m odo de di e o e a a               

di e a n en o no olida io e deben oma en c en a ocho in i acione . Pen a en la              

di e idad, como ime a in i aci n, e lica e debemo con ide a e en lo modelo            

an o om ico e ma o men e e ba an a a di e a , como El Homb e de Vi io             

El Mod lo de Le Co b ie , no e incl en e ni acce ible a a n g an n me o de               

e ona , o  lo e e debe en a  en el ango am lio de ca ac e ica  f ica .  

La eg nda in i aci n e lica e lo obje o e deben ada a a la nece idade de la               

e ona , en l ga de ac ifica odo o alg na a n e ica. La e ona con             

di ca acidad e en an nece idade e ec fica la c ale deben e con ide ada en odo           

di e o. En e ce l ga , e i a econce cione iem e c e iona e la mejo mane a             

de encon a ol cione , a e el di e o e e aco mb a no iem e e beneficio o              

a a odo  lo  ca o .  

En la ig ien e in i aci n, e debe en a en lo e acio adem , oma en c en a lo                

eco ido . Po ejem lo, e iene n banco o n colegio m acce ible a a odo , e o i                

el eco ido a a llega ha a el l ga no e acce ible, e como n e lab n o o e                

im lica e ocede , de ac edi ando f ncionalidad. En la in a in i aci n, e eci a           

e no ha de alle e e o al eali a n di e o acce ible, e ba a n m nimo e o               

a a e e con ie a en el e lab n o o den o de la cadena de acce ibilidad.  

La e a in i aci n con ide a e la ida il del obje o en ejecimien o e ba an en                

la Teo a de la en ana o a , donde concl en e el de e io o del e acio bano e               

debe ambi n a la icolog a de la in e acci n ocial, e deci e e i e na c l a               

com a ida en e la  a o idade   la  e ona  e ili an lo  e acio .  

Finalmen e, la l ima in i aci n eci a e la acce ibilidad debe e n alo ag egado,             

no n co o e a, como m e a n e dio eali ado o Sch oede S einfeld              

blicado o el US De a men of Ho ing and U ban De elo men (1979) e in ie e            

meno c ando e incl e la acce ibilidad de de el inicio del o ec o e c ando e debe               

ada a n di e o a hecho. Sin emba go, eg n n e dio eali ado o e io men e en             

F ancia, ning n co o ob e a a el 1% de inc emen o, lo e e fa o able a a ob ene n               

di e o m cho m acce ible eg o. Finalmen e, la oc a a in i aci n e ace ca de hace              
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o io lo inci io del di e o ni e al a a n e icio e i a i o e incl a oda             

di e idad f ica h mana. 

Po o o lado, F ance co Ton cci enfoca el di e o eniendo como obje i o a lo ni o              

median e el o ec o ol ico: La ci dad de lo ni o . Con el a o de lo a o , lo                

ni o han e dido a onom a a a eali a ac i idade dia ia f e a de ca a, como             

o ejem lo: ali a j ga , i a la e c ela, al a e o a maneja bicicle a. E o e da a                   

ca a de la in eg idad del en o no, a e la ociedad di e la ci dade a a na               

e ona ad l a, abajado a, e cond ca goce de b ena al d, limi ando a lo ni o ,              

la e ona con di ca acidad lo anciano . E e o ec o o one oma como            

a me o de efe encia a lo ni o , debido a e na ci dad di e ada de ac e do a                

nece idade e m eg a a a oda la e ona con limi acione a a el e o de la                

ociedad (Ton cci, 2009). 

T le (2002) e ablece e e debe di e a na ci dad m incl i a, e deci e debe               

e m acce ible a a odo miemb o . Una ociedad e e cl e a na a e de                

ci dadano no ede con ide a e ci ili ada, o ello e one e ada a co ec amen e           

el i ema de b e e na de la mane a de ob ene beneficio a a odo lo habi an e ,                

lo e conlle a a na ci dad m amigable donde e i i na mejo in e i n del iem o               

de la  e ona  en lo  e acio  blico . 

Po o o lado, e dio en Lima, e coinciden con lo e l ado de o o e dio              

eali ado en Lo ngele , com eban e la ba e a a a cie o g o de e ona             

on dife en e a a o o ; o con ig ien e, la medida de ada aci n e fa o ecen a n              

g o, eden e j dica a o o. Po ejem lo, c ando e di e an la i a e eda al               

mi mo ni el, la e ona con di ca acidad mo i edan an i a in co e el ie go de              

na ca da; in emba go, la e ona con di ca acidad i al no od an dife encia            

d nde e enc en an, diendo f i acciden e . De ig al mane a, en m cho ca o , lo             

e acio con g an m l i d no e mi en la comodidad de en ol imien o de la e ona             

con di ca acidad cogni i a, o lo e, el di e o ni e al debe e e dia ada a lo               

e acio  a a odo  lo  e confo man la ociedad (Cab e a  Cebollada, 2019). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Con la finalidad de alcan a lo obje i o o e o en e e o ec o de in e igaci n,             

e f ndamen el ca o de e dio median e el enfo e mi o, ili ando lo enfo e             

c an i a i o c ali a i o , de fo ma com lemen a ia. D an e la e a a de e dio           

c ali a i o, e ili a on la he amien a de ob e aci n di ec a la en e i a info mal;            

con in ando con el m odo c an i a i o, e eali a on enc e a . Ambo enfo e          

e mi en ob ene la e ce ci n, con e ec o a la acce ibilidad, de na e ona con             

di ca acidad mo i den o de la PUCP, a como im ac o ob e el de en ol imien o             

acad mico  ocial de lo  al mno  con mo ilidad limi ada. 

3.1. Esquema de la investigación 

La e en e in e igaci n gi a a i del econocimien o de la fal a de acce ibilidad             

den o de la PUCP, de de el n o de i a de la e ona con di ca acidad mo i . A                

a i de ello, e dio inicio a e e oce o, lan eando el oblema e i en e median e la               

e ecificaci n de la eg n a , lo obje i o , la hi e i , la j ificaci n el alcance             

de la in e igaci n.  

Se con in e ableciendo la me odolog a de in e igaci n, den o de la c al e o e              

di ce ni el i o de enfo e a ili a . Se o o ec i al enfo e mi o o               

conc en e (CUAL-CUAN), el c al con i e en na combinaci n del enfo e          

c an i a i o con el enfo e c ali a i o de fo ma im l nea, con ide ando e ambo           

ienen la mi ma im o ancia e com lemen an m amen e. Como con ec encia, e           

con ig i la medici n n m ica de la a iable nece a ia a a la in e igaci n           

( a ec o ia eco ida, inci ale dific l ade falencia den o del di e o), a como la            

e ec i a n o de i a de la e ona con di ca acidad mo i den o de la PUCP               

(He n nde -Sam ie i e . Al, 2014). 

Finalmen e, d an e la l ima e a a de la in e igaci n, a a i de lo e l ado             

ob enido , e e ondi a la eg n a inicialmen e lan eada e com oba on la            

hi e i . Adem , a a i de lo e l ado , e calific la acce ibilidad de la PUCP a a               

la e ona con di ca acidad mo i e lan ea on o e a de mejo a con e ec o             
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al di e o de la ni e idad. A con in aci n e ob e a la e e en aci n g fica del             

e ema de la in e igaci n: 

 

Figura 5. Esquema General de la Investigación.  
F en e: Elabo aci n P o ia 

3.2. Enfoque Cualitativo 

El enfo e c ali a i o, ambi n llamado in e e a i o o h mani a, e dia la accione           

de lo h mano fo ma de ida en la ociedad (A ia , 1999). A comien o del iglo                 

XX, lo a o e Dil he , Ricke Webe em ie an a da a conoce a mejo a la eo a                 

he men ica in e e a i a a a e i a de com lemen o al e dio c an i a i o, lo           

c al hace e no ean ocedimien o  e cl en e  (Albe , 2007). 

Seg n Lled (Ci ado o Alon o, 1998), el ocedimien o c ali a i o a la e a egia de             

hace en endible o encon a ol ci n a oblema com lejo . S f nci n c ea i a de i a            

de la elecci n de conce o di in o ni ele de cla ificaci n ada ado a n nico              
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obje i o. Adem , e en iende e no e n m odo lineal, o lo e no e i i n                

e l ado eg o (Alon o, 1998). 

Finalmen e, He n nde -Sam ie i e . Al (2014) afi ma e e e a adigma e          

elacionado con cada ca lo del abajo de in e igaci n, iniciando con la mejo a del             

lan eamien o del oblema ha a la e al aci n de e l ado . E a he amien a gene a           

e la indagacione e hagan da o a da o con ello e lleg e a na i ali aci n                

gene al. Po ejem lo, c ando e ob e a a cada e ona o e elabo an m l i le             

en e i a e a e de lo a ic la a lo gene al, lo c al a da a en ende la in e igaci n                

de mejo  mane a. 

Con la finalidad de afina el lan eamien o del oblema, e e abajo de in e igaci n             

ili a  do  he amien a  c ali a i a : la ob e aci n  la en e i a info mal. 

3.3. Enfoque Cuantitativo 

El a adigma c an i a i o, ambi n llamado acionali a o em ico anal ico, no a da a            

e lica en ende el ema de in e igaci n median e el conocimien o ob e able            

c an ificado. E a me odolog a con ola la a iable e in e ienen, ac a en la           

a iable inde endien e hace e la elecci n de m e a ea de mane a alea o ia             

(A ia , 2000).  

Po me odolog a g an ba e e ad ica, alg no a o e lan ean e no e o ible              

a lica lo en la ciencia ociale (A ia , 2000). Sin emba go, debido a la in e acci n             

ocial, el com o amien o la o inione , e e enfo e e l a il, debido a e con la               

a da de enc e a o a he amien a e ad ica, hacen el con eo el egi o de e a               

elacione  ociale  (Alon o, 1998). 

El enfo e c an i a i o ili a la ecolecci n de info maci n, ba ndo e en la medici n            

n m ica el an li i e ad ico, con el obje i o de com oba la hi e i lan eada             

d an e la e a a inicial de la in e igaci n , o con ig ien e, e ablece lo a one             

eale de com o amien o (He n nde -Sam ie i e . al, 2014). La me odolog a c an i a i a          

e de ca c e ec encial e inicia con na fa e conce al o e i i n de li e a a, a a i                

de la c al e od n fo m la la hi e i de in e igaci n e ec i a a a el ca o de               

e dio. E a me odolog a con in a con la fa e de laneaci n, en la c al e iden ifica la               
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oblaci n a e dia e di e a el lan de m e eo a a e, d an e la e a a em ica,                

e eda ecolec a la info maci n nece a ia llega a la fa e anal ica, donde e              

in e e a la info maci n ecolec ada. Finalmen e, d an e la e a a de dif i n, e           

com nican  a lican lo  e l ado  de la in e igaci n (Monje, 2011). 

A a i de lo obje i o e hi e i lan eado , la e i i n de li e a a del e dio               

c ali a i o, en el c al e ili a la ob e aci n di ec a la en e i a abie a , e              

elabo na enc e a con el fin de iden ifica lo c i e io ele an e la ma o e              

ba e a  e i en e  a a la  e ona  con di ca acidad mo i .  

3.4. Enfoque de la investigación 

Como e mencion e iamen e, e ili n enfo e mi o o conc en e, el c al             

im lic la ecolecci n de da o con he amien a c ali a i a c an i a i a , lo c ale            

f e on anali ado  o e io men e.  

Lo m odo mi o con i en en la combinaci n de, o lo meno , na e a egia             

c ali a i a na c an i a i a, den o de na in e igaci n (Be gman, 2008). E e m odo            

ha ido eniendo ma o alide en lo l imo a o , lo c al co obo ado g acia a la               

n e a  in e igacione  e e han ido eali ando. 

E i en e enfo e de lo m odo mi o : c ali a i o mi o (CUAL - c an), con             

ma o im o ancia al enfo e c ali a i o; mi o o (CUAL - CUAN), eniendo ambo            

el mi mo g ado de im o ancia c an i a i o mi o (CUAN - c al), con ma o             

im o ancia al enfo e c an i a i o. De la mi ma fo ma, e debe oma en c en a la              

ec encia en la e e eali an e o m odo , a ea n m odo mi o conc en e o               

m odo mi o ec encial. El ime o a lica info maci n de ambo enfo e          

a alelamen e, e deci ecolec a la info maci n c ali a i a c an i a i a al mi mo           

iem o , en na fa e final, e in eg an la concl ione . Po o o lado, el m odo mi o                

ec encial abaja ime o con n enfo e l ego con el o o, a a finalmen e aca la               

concl ione  e l an e  de ambo  (He n nde -Sam ie i e . Al, 2014). 

Teniendo en c en a e o conce o , e decidi ili a el m odo mi o o            

conc en e; o lo c al, e incl la e licaci n del m odo, la ecolecci n an li i              

da o de ambo enfo e , a a finalmen e ob ene e l ado a a i de la concl ione ,             

28 



 

anali ando imili de dife encia en e ello (Albe , 2007), como e ob e a en la             

ig ien e fig a: 

 

Figura 6. Esquema del enfoque de la investigación.  
F en e: Elabo aci n P o ia 

3.5 Contexto de estudio 

El ea de e dio f e la Pon ificia Uni e idad Ca lica del Pe , donde e do              

encon a al mno con di ca acidad mo i en di in a ona del cam ni e i a io,           

o lo e la in e igado a ob e a on m l i le deficiencia en el di e o a lo la go de               

 a o  de e dio.  

E e o ec o, al ene di in a me odolog a , inici con la e a a de ob e aci n            

info mal, la c al e lle a cabo c ando la a o a e encon a on en la condici n de                

di ca acidad mo i em o al, e deci , lo a o 2017 2018. La in e igaci n con in             

con la en e i a enc e a , eali ada en el a o 2020, d an e el con e o de              

COVID-19. 

La PUCP, como e m e a a con in aci n, e enc en a bicada en el di i o de San               

Mig el, a lo la go de la A enida Uni e i a ia. A imi mo, e m e an cinco e a              
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de acce o, e o la A enida Uni e i a ia, na o la A enida Jo de la Ri a Ag e o                 

na o  el Ji n U bamba. 

Figura 7.  Ma a de la bicaci n de la Pon ificia Uni e idad Ca lica del Pe  

F en e: Google Ma  (2020) 

 

Figura 8. Mapa interior de la PUCP 2017 

F en e: Pon ificia Uni e idad Ca lica del Pe  (2017) 

La ona e ec ficamen e e diada f e on a ella en la e e encon n ma o             

n me o de deficiencia , en e ella : lo edificio an ig o e no c en an con a cen o ,             

o ejem lo La Fac l ad de Ingenie a de Mina , el Pabell n Z la Fac l ad de F ica; la                 

e a de acce o del Ji n U bamba, la c al c en a con n en e de made a e calone                
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como nica a de cone i n; el acce o a la d cha del olide o i o a lo di e o                

ba o , en e o a . 

La cnica ada f e on la ob e aci n de lo de la amien o de la e ona con             

di ca acidad mo i em o al e manen e. G acia al AIEDI (A ociaci n         

In e di ci lina ia de E dian e ob e Di ca acidad e Incl i n), e con ig i lo          

con ac o del g o de e ona a lo e no enfocamo ; o e io men e e le en i el               

c e iona io  finalmen e e eleccion  a alg no  de ello  a a e ean en e i ado . 

3.6. Población, muestra y muestreo  

Pa a alcan a lo obje i o lan eado conoce el alcance de la in e igaci n a eali a ,              

e debe defini el ama o de la m e a a a i de la ca ac e ica de la oblaci n                

(fini a o infini a). Pa a ello, e debe inicia e ecificando lo obje i o co e ondien e            

a a la elabo aci n de la  enc e a . 

En ime l ga , e b ca econoce el o den de io idad e la e ona con              

di ca acidad mo i den o de la PUCP le dan a lo c i e io e cogido a a la enc e a,               

a como el ni el de a i facci n ob e dicho c i e io . Po o o lado, e e ende              

econoce la inci ale dific l ade , con e ec o a la acce ibilidad, e e en an la            

e ona con mo ilidad limi ada a a ode de a olla e lenamen e den o de la           

ni e idad, de de el n o de i a acad mico, ocial ec ea i o. Finalmen e, e b ca             

conoce el ni el de a i facci n, con e ec o a la acce ibilidad den o del cam a a              

e e g o de e ona , con la finalidad de ode e ablece lo c i e io nece a io a a              

califica  el ni el de acce ibilidad den o de la PUCP. 

Debido a e e e abajando con na m e a no obabil ica, no e nece a io              

halla el ama o de la m e a, el ni el de confian a, la a ian a ni el e o m e al.                

Cabe e al a e, a a la e en e in e igaci n, no olo e con ide a lo al mno e               

e en an di ca acidad mo i e manen e, ino ambi n, a a ello e e en a on na           

di ca acidad mo i em o al. Adem , debido al ama o de la oblaci n a la fal a de               

egi o de al mno con di ca acidad en la PUCP, e decidi e, en ca o de e ea                

nece a io, e incl i a en la in e igaci n a eg e ado  de la ni e idad.  
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D an e lo eme e 2005-1 2013-2, e egi el ing e o de 31 e ona con              

di ca acidad a la PUCP, nicamen e median e lo e mene de admi i n (B egaglio           

e .al, 2014). A a i de la e ad ica egi ada o la PUCP, e log conoce e el                

o al de e ona admi ida a eg ado, median e lo e mene de P ime a O ci n             

Talen o, d an e lo eme e e iamen e indicado , f e de 19 706 e ona ; con lo             

c al e do ob ene el o cen aje de e ona con di ca acidad en la PUCP, d an e e e               

e iodo.  

A  c  d ca ac dad e  a P UCP  100 .157%% = 31
19706 *  = 0  

Debido a e la PUCP no c en a con n egi o ac ali ado de lo al mno con               

di ca acidad, e eco il el o al de e ona admi ida en e lo eme e 2014-1             

2020-1, el c al f e e i alen e a 50 502 e ona . A imi mo, a a efec a el c lc lo              

a o imado del o al de al mno con di ca acidad en la PUCP, e ili el o cen aje              

hallado e iamen e , con ide ando e el 15.1% de e e o al co e onde a la             

di ca acidad mo i (INEI, 2019), e hall el o al a o imado de e ona con            

di ca acidad mo i  en la PUCP:  

.157% 50 502 T = 0 *   

0 aT = 8  

5.1% 80N = 1 *   

2  aN = 1  

Donde:  

T: To al de al mno  con di ca acidad en la PUCP 

N: To al de al mno  con di ca acidad mo i  e manen e en la PUCP  

Finalmen e, e anali la f ec encia con la e oc e la di ca acidad mo i em o al             

median e na enc e a ida a 30 al mno de dife en e fac l ade , en la e e              

encon e el 50% de e o , la e en alg na e . Debido a la f ec encia con la e                 

oc e la di ca acidad mo i em o al, e o o na m e a no obabil ica            

32 



 

e i alen e al doble de la oblaci n de la e ona con di ca acidad mo i e manen e             

en la PUCP, e  deci , 24 e ona .  

3.7. Técnicas de recolección de datos 

3.7.1. Observación Informal 

La ob e aci n info mal a m all de olo e o mi a , e deben a odo lo                

en ido en el en o no: e c cha , en i , ole e in e ac a con l, no a lo de alle              

e e o , a como, f iona e con el e acio el com o amien o de la e ona e              

on el obje o de e dio. Po o o lado, e cla ifica el a el del ob e ado en cinco                

ni ele : no a ici a i a, a ici aci n a i a, a ici aci n mode ada, a ici aci n        

ac i a a ici aci n com le a. Siendo la l ima do la e m e in ol c an con lo               

a ici an e  (He n nde  - Sam ie i e . al, 2014). 

Pa a e e abajo de in e igaci n, el ni el de a ici aci n del ob e ado f e mode ado,             

a e no h bo in e acci n con lo a ici an e . Sin emba go, la a o a ambi n             

e e imen a on n ni el ac i o o no me e , a e amba ie on le ione en la              

e emidade infe io e , com a iendo lo oblema e iden ifica on en c an o a la           

acce ibilidad de la ni e idad. 

Se ob e el de la amien o en dife en e a dia ia e eco e n al mno den o de              

la ni e idad, g acia al iem o e la a o a lle an e diando en la PUCP, e do               

iden ifica con ma o facilidad la ona oco acce ible . Adem , e com a el            

eco ido de la e ona in limi acione f ica con el de la e ona con di ca acidad              

mo i , b cando iden ifica  la  nece idade  e e ie en ol ci n.  

3.7.2. Entrevista 

La en e i a e el m odo m confiable a a la ecolecci n de info maci n, e             

con ide ada fle ible e il (Albe , 2007). Seg n S adle (Ci ado o Albe , 2007),            

la en e i a deben e din mica abie a , como i e a a a de na con e aci n e               

a fl endo, e deci lo con a io a na con e aci n fo mal, a e e o a da a e el                 

en e i ado eda de en ol e e, a  como a com a i  mejo  la info maci n.  
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E a he amien a e a no malmen e c ando no e ficien e la ob e aci n a a la             

ecolecci n de info maci n, e a e a e c ando og e i amen e, de endiendo del          

en e i ado  (He n nde  e . Al, 2014).  

Clasificación de las entrevistas 

Ba i e en 1990 (ci ado o Albe , 2007), dife encia a o imadamen e ie e i o de            

en e i a , de la c ale no cen amo en la en e i a de in e igaci n como            

he amien a c ali a i a. A e , e a e eden cla ifica de di in a mane a , na de              

e a fo ma e en f nci n de la in e enci n del en e i ado , cla ific ndo e en:            

en e i a a of ndidad, en e i a e lo a o ia  la info mal (Albe , 2007). 

En el ime i o, e debe eg i eg n a a e ecificada de mane a e c ada              

debe man ene e in de liga e de la a a. Po a e, la emie c ada ede              

incl i alg na eg n a o ia a a ecolec a info maci n adicional. Po l imo, la           

abie a o no e c ada eden eg i na g a con eg n a gene ale adiciona             

la  o ia  del en e i ado  (He n nde  e . Al, 2014). 

Entrevista exploratoria 

Pa a e e i o de en e i a e debe con ide a na adec ada d aci n a a b inda le             

confian a al en e i ado. A ambi n, el en e i ado debe mo a in e e           

in ol c a e con el en e i ado a a na mejo com en i n de lo e ealmen e ie e             

info ma le. Po l imo, e debe coo dina el enc en o o e ni n a a eali a la             

en e i a (Albe , 2007).  

Como con ec encia de la co n a ac al, e a on lo i o de en e i a e lo a o ia             

(4) a of ndidad (2), de fo ma i al. La eg n a e e eali a n, ba ada en la                

cla ificaci n de Me en (Ci ado o He n nde - Sam ie i e . al, 2010), e n de o ini n              

de an eceden e . La ime a e onde al n o de i a e ienen lo al mno ace ca               

de la acce ibilidad en la PUCP la de an eceden e  e onde n a la dific l ade              

a ada e han enido lo al mno con di ca acidad mo i , ea em o al o e manen e             

(He n nde  e . Al, 2014). 

34 



 

La en e i a e eali a on median e la he amien a Zoom, e ia coo dinaci n con el            

en e i ado. Se en e i a on a 6 e ona , de la c ale f e on: c a o e ona con             

di ca acidad mo i , c a o e ona e alg na e ie on na le i n em o al. La            

en e i a e lo a o ia ie on na d aci n de 15 min o , mien a e la           

en e i a en of ndidad, a o imadamen e 1 ho a; a a ode gene a n ma co de            

confian a adec ado  en ende  la  nece idade  de lo  a io  a a  de  e e a .  

La ime a a e de la en e i a i i a a e en a e an e el en e i ado, e lic ndole             

el o ec o en gene al el o i o de la en e i a. Pa a la eg nda a e, e               

fo m la on eg n a a a conoce la a m com licada de eco e en el cam ,             

a como c e iona o ini n de la o ible al e na i a de ada aci n. Po l imo,             

a a finali a la en e i a e le cedi la alab a al enc e ado a a e lan ee la               

ol cione con enien e , eg n n o de i a, lo e a d a n m a en ende la               

nece idade  de la  e ona  con mo ilidad limi ada. 

3.7.3. Encuestas 

Se eali a on 24 enc e a , la c ale inicia on el 8 de Ago o del 2020 c lmina on na                

emana de . Dicha enc e a con a on de c a o eccione : la ime a egi a la            

info maci n gene al; la eg nda, la im o ancia el g ado de a i facci n con e ec o a              

c i e io de e minado ; la e ce a, la inci ale dific l ade ba e a en o no a la             

acce ibilidad , o l imo, la c a a ecci n egi a el g ado de a i facci n global con              

e ec o a la acce ibilidad den o de la PUCP.  

La f nci n de la ime a a e del c e iona io f e egi a la info maci n gene al de lo               

enc e ada , e deci : nomb e, g ne o, edad, f nci n den o de la ni e idad, iem o            

fo mando a e de la com nidad PUCP el i o de di ca acidad mo i e en ada             

( em o al o e manen e);  o lo c al la e en e ecci n con de eg n a abie a . La              

eg nda a e de la enc e a b c conoce la alo aci n el g ado de a i facci n e               

cada enc e ado egi a a cada no de lo c i e io o e o , a ignando n n aje,             

del no al cinco, iendo no e i alen e al ni el o almen e inacce ible el 5, el ni el                

ada ado o adec ado. Lo c i e io e al ado f e on: acce o al cam , acce o a lo             

abellone , acce o a la biblio eca , acce o a lo comedo e acce o a la ec eaci n, el               

c al hace efe encia a la  ac i idade  c l ale , de o i a   e acio  de de can o. 
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Adem , median e la e ce a a e de la enc e a, e b c conoce la inci ale             

dific l ade e e en an la e ona con di ca acidad mo i , e ableciendo la          

o ible ba e a e im idan la acce ibilidad a a cada ambien e e icio of ecido o             

la PUCP, lo c ale debie on e e ecificado o el enc e ado, a a de na              

eg n a abie a.  

En la l ima ecci n de la enc e a, e b c conoce el g ado de a i facci n global de                

lo a io , a a lo c al e olici califica la acce ibilidad de la PUCP, en na e cala                

del no al cinco, iendo no e i alen e al ni el o almen e inacce ible el 5, el ni el                

ada ado o adec ado. Adem , e b c conoce la a eciacione de lo enc e ado en             

c an o a c l con ide aban ello la ma o deficiencia la inci ale ada acione            

nece a ia , con e ec o a la acce ibilidad den o de la PUCP a a la e ona con              

di ca acidad mo i .  

3.8. Herramientas de investigación 

Pa a el e en e o ec o de in e igaci n, eali ado bajo n enfo e mi o o            

conc en e (CUAL - CUAN), e ili a on di in a he amien a of a e a a el            

oce amien o de da o con la finalidad de c m li con lo obje i o o e o . Pa a el              

enfo e c ali a i o, e eali a on la en e i a de fo ma i al, median e la la afo ma            

ZOOM, la c al ambi n e mi i la g abaci n de la e ni n, lo e facili la              

an c i ci n de la e e a de lo en e i ado ; de ig al mane a, a a la e a a de              

ob e aci n e ili la e e iencia e ia de la a o a , e anali a on amba a a e              

imili de a a ode com oba e lo da o ecolec ado j ifica on la            

hi e i la oblem ica de e e abajo de in e igaci n . Pa a el enfo e c an i a i o,              

e ili la he amien a de Google Doc a a lle a a cabo la enc e a de fo ma               

i al. A imi mo, al a a e de na can idad fini a e e a, en ambo enfo e e              

ili a on di in a he amien a de Google D i e, como Doc men o de Google Hoja            

de C lc lo de Google, a a el egi o de la info maci n ecolec ada. Finalmen e, odo             

lo  da o  f e on com a ado   e en ado  en c ad o  de doble en ada. 
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CAP TULO 4: RESULTADOS  

4.1. Barreras y Accesibilidad de los Ambientes de la PUCP 

4.1.1. Observaci n Directa 

Las Entradas 

En el presente trabajo de in estigaci n se anali aron las siguientes entradas del campus             

PUCP: entrada Principal, Puerta N mero 8 (A . Uni ersitaria), entrada de Ri a-Ag ero,           

entrada Uni n o de Ciencias  entrada de Urubamba. 

Se obser que la entrada de Urubamba cuenta con un puente de madera como parte del                

camino hacia el resto del campus, el cual no cuenta con una rampa para permitir el paso de                  

personas con discapacidad motri en las e tremidades inferiores. Asimismo, como se muestra            

en la Figura 9, ad acente a la entrada Uni n o de Ciencias, se obser a un puente peatonal que                  

resulta inaccesible para las personas con discapacidad motri , i ndose obligadas a tomar            

caminos m s largos para acceder a Idiomas Cat lica o al paradero de la a enida              

Uni ersitaria.  

Figura 9. Puente peatonal ad acente a la entrada de Ciencias. 

Fuente: Google Maps (2019) 
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Figura 10. Puerta de Urubamba PUCP  

Fuente: Google Maps (2020) 

Finalmente, se obser que la puerta para peatones n mero 8 presenta una puerta mu              

estrecha  tiene una obstaculi aci n en la parte baja, como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Puerta 8  PUCP 

Fuente: Elaboraci n Propia 

Las Bibliotecas 

Las autoras presentaron lesiones en las e tremidades inferiores en los a os 2017 2018,              

encontr ndose en condici n de discapacidad motri temporal. Sin embargo, durante este           

tiempo, debido a la alta demanda de alumnos en las distintas bibliotecas de la PUCP, ambas                

prefirieron e itar el uso de estos ambientes.  

Los Pabellones 

Uno de los pabellones m s frecuentados por ambas autoras fue el Pabell n E (Estudios              

Generales Ciencias). E isten distintos problemas de accesibilidad para personas con          
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discapacidad motri ; en primer lugar, como se obser a en la Figura 12, este pabell n cuenta               

con salones escalonados asientos poco adaptados para personas con discapacidad motri .            

Adem s, e isten salones que cuentan con escalones pre ios a la entrada, impidiendo o             

dificultando el paso de personas en silla de ruedas muletas como se puede apreciar en la                 

Figura 13.  

 

Figura 12 . Salones de EEGGLL 

Fuente: Elaboraci n Propia 

 

Figura 13.  Escalones pre ios a Salones de EEGGCC 

Fuente: Elaboraci n Propia 

El Pabell n A (Ciencias e Ingenier a) tambi n fue bastante frecuentado por las autoras, en              

este fue bastante notable la falta de un ascensor cu o uso sea nicamente destinado para las                

personas con discapacidad motri . Esto se debe a la gran cantidad de alumnos que frecuentan               

este pabell n el espacio necesario para las personas en sillas de ruedas, resulta complicado               

el uso de estos ascensores por parte de las personas con mo ilidad limitada. Adem s, se               

obser que en los salones de clase, como se aprecia en la Figura 14, no e iste un espacio                  
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para las personas con discapacidad motri ni la inmobiliaria necesaria para este grupo de              

personas.  

 

Figura 14 . Aulario PUCP 

Fuente: Portal Administrativo PUCP (2020) 

Los Comedores 

Dentro de los comedores frecuentados, se obser que tanto el comedor de Artes como              

Tangente del pabell n A resultaron bastante problem ticos para personas con discapacidad           

motri . Tangente cuenta con una inmobiliaria inadecuada, las sillas son bastante altas para las              

personas con mo ilidad limitada, el espacio de los pasillos es insuficiente para el paso de silla                

de ruedas no e iste un espacio destinado nicamente para personas con discapacidad. Por              

su parte, el comedor de Artes solo presenta un camino con rampa desde el tont dromo, la a                 

principal que pasa por la uni ersidad; sin embargo este estrecho camino usualmente est             

ocupado por una cola formada por alumnos que an a comprar o recoger sus alimentos,               

limitando el espacio para alumnos sin autonom a.  

En la ma or a de comedores, se presenta una gran cantidad de personas, generando que los               

alumnos con discapacidad motri elijan otros medios para adquirir alimentos que no            

necesariamente son de su gusto o les perjudique en el mbito econ mico. A continuaci n se               

muestran los comedores de Artes Letras, Figura 15 16 respecti amente, donde se pueden               

obser ar algunos de los problemas de accesibilidad mencionados: 
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Figura 15. Comedor de Artes PUCP 

Fuente: Elaboraci n Propia 

 

Figura 16. Comedor de Letras  

Fuente: PuntoEdu (2018) 

Las Cafeter as 

Durante el tiempo en el que las autoras presentaron mo ilidad limitada, no se hi o uso de las                 

cafeter as. Esto se debe al espacio estrecho para el paso de los usuarios, el cual se e a n m s                   

reducido debido a los clientes esperando a solicitar o recoger sus pedidos. Las autoras              

prefirieron hacer uso de los comedores, a que, a pesar de presentar el mismo problema, se                

contaba con un ma or espacio en los caminos de los comedores que en los de las cafeter as.  
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Los Auditorios 

Al igual que para las bibliotecas cafeter as, las autoras no hicieron uso de estos ambientes                

durante el tiempo en el que contaron con mo ilidad limitada.  

Los Laboratorios 

Para el caso de los laboratorios, las autoras no hicieron uso de estos espacios en el tiempo en                  

el que presentaron mo ilidad limitada. 

4.1.2. Las entrevistas 

Las Entradas 

Con respecto a las entradas, se tu o una opini n similar a la registrada en la etapa de                 

obser aci n directa; se considera que las entradas m s problem ticas son la puerta de             

Ciencias o Uni n la puerta que conecta con el Jir n Urubamba, debido al puente peatonal                 

al puente de madera, respecti amente; esta ltima se muestra en la Figura 17. 

 

F a  17. Puente de la Entrada de Urubamba 

Fuente: Elaboraci n Propia 

Definitivamente la huaca es inaccesible y ese puente tambi n, yo no puedo pasar por ah . Yo lo que                  

hac a era entrar a la puerta de telecomunicaciones y me voy a la pista que est por el costado pero de                     

todas formas eso es un peligro porque por ah pasan los carros. Si han puesto una escalera de madera,                   

pueden hacer una rampa de madera por la cual se pueda pasar (...)  ( talo- E1 : DV) 

Yo no puedo entrar por esa puerta porque tendr a que darme un vuelt n para llegar a donde quiero.                  

Siempre opto por entrar por la principal, termina el puente y no puedo pasar. Si voy por ah , es porque                    

estoy con compa a, me pueden ayudar, pero casi nunca voy por ah , habr ido dos o tres veces (...)                   

(Angel- E3 : DV) 
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Adem s, se coment que la puerta de Ciencias la Puerta 8 cuentan con desni eles el                 

camino, en caso de la puerta de Ciencias, es pedregoso, lo cual es inc modo para una persona                 

en silla de ruedas. Por otro lado, un comentario bastante resaltante fue que la uni ersidad no                

cuenta con caminos de entrada/salida techados o anti desli antes, en caso de llu ias, lo cual               

resulta bastante problem tico peligroso para las personas en muletas, como se obser a en la               

Figura 18. 

 

Figura 18. Entrada Uni n o de Ciencias 

Fuente: PUCP (2020) 

La puerta de ciencias, cuando entras con la silla de ruedas tienen una forma rara el piso, un poco de                    

desnivel, se siente como si estuviese yendo encima de piedras (...)  (Marel- E4 : DV)  

Tal ve un poco inaccesible sea la entrada que est por el polideportivo creo, porque si mal no                  

recuerdo tiene como un desnivel y, por ejemplo, una persona con silla de ruedas no podr a pasar,                 

tendr a que levantar la silla (...)  (Adri n- E2 : DV) 

Un gran problema era cuando llov a, porque como yo estaba con las muletas, resbalaba, ten a               

problemas para ir por los caminos, en el estacionamiento (...)  (Sebasti n- E5 : DV) 

 

En muchos casos pasa que, por el uso com n de los servicios, el piso suele estar mojado; para una                   

persona en bastones o muletas, andar por un piso mojado, as sea una gota, puede implicar un                 

determinado riesgo (...)  (Ricardo- E6  : DV) 

 

Las Bibliotecas 

Con respecto a las bibliotecas se considera que, si bien las construcciones recientes             

(Complejo de Inno aci n Acad mica la Biblioteca de Sociales) son un a ance en cuanto a               
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accesibilidad, tienen deficiencias en cuanto al mobiliario: los estantes resultan mu altos para             

que las personas con discapacidad motri , especialmente aquellas que se encuentran en silla             

de ruedas, puedan alcan ar los libros sin a uda. Adem s, no e isten suficientes espacios             

destinados a personas con discapacidad, los cub culos los pasillos entre los libreros son              

bastante estrechos , si bien se considera que los ascensores tienen un dise o adecuado, en               

muchas ocasiones estos se encuentran en mantenimiento o reparaciones. 

Por ejemplo, en la biblioteca central han implementado un nuevo ascensor, con este si puedes subir a                 

los dem s pisos de la biblioteca, pero a n as es inaccesible en el sentido que los pasillos entre estantes                   

son muy cortos, el ancho es muy peque o, no pasa una silla de ruedas y si pasa, es ro ando. La altura de                      

los estantes de los libros, tambi n es muy alta. CIA es un rea un poco m s amigable, accesible, pero                   

solo pensando en motora, si hablamos de las dem s discapacidades, no pasa nada (...)  (Italo- E1 : DV)  

A veces, no s si has notado, los ascensores se malogran muy seguido en la biblioteca (...) ( ngel- E3                   

: DV) 

Casi todos los cub culos de las bibliotecas son estrechos, si entro pero tengo que entrar calculando la                 

posici n de la silla y todo eso, s  es un poco complicado (...)  ( ngel- E3 : DV) 

Las Figuras 19 20 muestran a la biblioteca de Teolog a tanto por fuera como por dentro,                 

donde se puede apreciar ausencia de rampas en el ingreso  espacios estrechos en su interior. 

 

Figura 19. Entrada a Biblioteca de Teolog a PUCP 

Fuente: Elaboraci n Propia 
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Figura 20. Biblioteca de Teolog a PUCP 

Fuente: Elaboraci n Propia 

Los Pabellones 

Con respecto a los distintos pabellones del campus PUCP, se presentan m ltiples            

deficiencias: En primer lugar, los salones no cuentan con la mobiliaria necesaria (mesas mu              

peque as para personas en sillas de ruedas, como es el caso del Pabell n Z Pabell n H) ni                  

espacios espec ficos reser ados para personas con discapacidad.  

Las carpetas tampoco son accesibles, porque la altura de una carpeta, si bien es cierto, es adecuada                 

(como es el caso de las carpetas de los pabellones H y Z), lo malogran con lo que hay abajo para poner                      

los cuadernos, eso le quita espacio para que puedan entrar las rodillas una persona en silla de ruedas                  

(...)  (Italo- E1 : DV)  

 

En mi caso, que ten a que tener la pierna levantada, yo pon a una silla adelante pero si me sentaba                   

atr s o en uno de los asientos del medio, incomodaba a la persona de adelante y, si me sentaba en la                     

primera fila, impide la circulaci n al profesor. Muchas veces mi profesor se trope con mis muletas                

(...)  (Marel- E4 : DV)  

Adem s, las puertas de los salones resultan estrechas complicadas de abrir (son mu duras,               

las manijas son complicadas de alcan ar para personas en sillas de ruedas, dif ciles de               

manipular para las personas en muletas o discapacidad motri  en e tremidades superiores).  

Lo otro es las manijas que no son de f cil uso, que son uno de los principios del dise o que no se est n                       

cumpliendo (...)  ( ngel- E3 : DV)  

En el caso de la facultad de Arquitectura Urbanismo, cu a imagen se obser a en la Figura                 

21, adem s de no contar con ele ador para los pisos superiores, e isten problemas de acceso               

para los salones del primer piso. 
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Figura 21. Pabell n T: Arquitectura  Urbanismo  

Fuente: PuntoEdu (2019) 

En arquitectura hay esta soluci n de entrar por atr s por la mampara grande, pero a veces para                 

cerrada , en caso pare cerrada es un problema para m , porque hay una grada antes y yo no puedo                    

subirla (...)  ( ngel- E3 : DV)  

Por su parte, las puertas de los ba os de algunos pabellones resultan inaccesibles para              

personas en sillas de ruedas o personas con discapacidad motri en e tremidades superiores.             

Como se puede apreciar en la Figura 22, la entrada al ba o de Tinku es mu estrecha;                 

adem s, el ancho de la puerta del ba o para personas con discapacidad es menor a 90 cm.  

Figura 22. Ba os de Tinku   

Fuente: Elaboraci n Propia 
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Las puertas que son a presi n, y que como yo entro con silla, no me permite jalar la silla y mantener la                      

puerta abierta, lo que yo opto es por chocar mi silla contra la puerta cosa que la silla lo mantenga                    

abierta y ya me termino de meter (...)  ( ngel- E3 : DV)  

Cuando estaba con bastones, algunas veces entraba a los ba os de letras y tenia el problema de que                  

empujaba y la puerta se regresara, tu empujas una puerta con bra o el ctrico cuando estas con                

bastones, y en lo que das el paso, la puerta ya te movio el bast n y ya te fuiste de espaldas. Otros que                       

cuando he estado queriendo salir la persona ha empujado la puerta y he estado a punto de caerme (...)                   

(Ricardo- E6 : DV) 

Otros aspectos bastante resaltados por los entre istados fueron que arios salones tienen            

escalones pre ios dentro de las aulas (sobretodo en las facultades de Estudios Generales              

Ciencias Estudios Generales Letras), e isten tambi n ele aciones en la entrada el ancho              

de las puertas pasillos en los salones resulta insuficiente para las personas con discapacidad               

motri .  

EEGGLL, los salones del primer y segundo piso ten an escalones; es dif cil para que un usuario en                 

silla de ruedas pase por estos  (...)  (Italo- E1 : DV)  

A veces el sal n que me toca tiene escaleras previas, como en letras; a veces he tenido que decirles que                    

me tramiten el cambio de sal n, y eso demora (...)  ( ngel- E3 : DV)  

Al menos ahora en EEGGCC hay ascensor, en el 2016 todo era gradas, no hab a ni una rampa como                   

en letras que te permite subir, todo era gradas y si o si ten a que subirlas (...)  (Marel- E4 : DV) 

Cuando te enyesan la parte de abajo del pie ya no est dura, todo el peso de tu pierna va para el pie, y                        

eso duele, por eso, cuando pod a, cog a una silla y sub a mi pie. Eso tambi n pasaba en esos salones, si                    

o si ten a que estar con los pies hacia abajo y era m s inc modo (...)  (Sebasti n- E5 : DV) 

Yo entraba con silla de ruedas, uso silla y bastones, cuadraba mi silla de ruedas dentro del sal n a                   

unos metros de la puerta, dentro del aula y con los bastones me paraba, bajaba las dos gradas y me                    

acercaba hacia las carpetas, que eran en letras todo carpetas largas, y que tambi n eran escalonadas,                

eso implicaba que me ubicara en la primera fila, sentarme atr s implica m s esfuer o y cansancio (...)                 

(Ricardo- E6 : DV) 

En la Figura 23, se obser an escaleras pre ias a los salones del ltimo piso,estos tambi n               

est n presentes en los entrepisos de estos pabellones, donde es notoria la falta de              

accesibilidad, a pesar de que no se trate de una construcci n tan antigua. 
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Figura 23. Escalones Pre ios EEGGCC 

Fuente: Elaboraci n Propia 

Adem s, se detallaron problemas espec ficos como la falta de ascensores en algunas            

facultades, como en las Aulas M iles en Arquitectura Urbanismo, donde los alumnos se               

en obligados a subir escaleras, haciendo un gran esfuer o f sico o, solicitar cambios de              

salones. 

Siempre he tenido ese chance de decirles, como los profesores ya me conocen, si me toca un curso en el                    

segundo piso, pido que me cambien de sal n normal, que bajen el sal n al primer piso mejor dicho (...)                   

( ngel- E3 : DV)  

Ten a clases en las aulas m viles, en el segundo piso y ah no hay ascensor, por mi parte no era dif cil                     

pero si hay alguien en silla de ruedas no podr  subir (...)   (Sebasti n- E5 : DV) 

Tambi n se presentaron casos de inmobiliaria (rampas ascensores) con un dise o err neo,             

como son los casos de Estudios Generales Ciencias Estudios Generales Letras, a que,              

como fue especificado por m ltiples entre istados, estos ele adores no son lo suficientemente            

amplios para que a a una persona en silla de ruedas, o incluso en muletas, sobre todo                

aquellos que an con su respecti o acompa ante, incluso comentaron que muchas eces este             

se descompone las personas se quedan encerradas. A continuaci n, en la Figura 24, se               

obser a el ele ador de EEGGCC que, a diferencia de EEGGLL, se encuentra nicamente             

para el sector derecho del pabell n. 
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Figura 24 . Ele ador de EEGGCC 

Fuente: Portal Administrati o PUCP (2018) 

Ese ascensor est mal dise ado porque yo lo he probado y no puedo entrar con un acompa ante, es tan                   

peque o que solo puedo entrar yo y cuando entre con mi acompa ante, se atasca, quien tuvo la idea de                   

dise ar ese ascensor no tom en consideraci n el principio de dise o universal, se tiene que pensar para                 

todos los casos, sobretodo para los m s severos, que es una persona con discapacidad motri que                

necesite un acompa ante; si estamos hablando de una persona que no tiene movilidad en las manos,                

c mo presiona los botones para acceder a los dem s pisos (...)  (Italo- E1 : DV)  

 

Tambi n, el tema de las rampas, para entrar a la facultad de Artes, es una rampa demasiado elevada                  

(...)  (Italo- E1 : DV) 

No me gusta ese sentido, no es mi caso, pero cono co amigos que tienen discapacidad en las manos,                  

entonces c mo pueden entrar o salir si solo entra una persona, me incomoda eso y bueno el resto s son                    

amplios (...)  ( ngel- E3 : DV)  

Los Comedores 

La principal falla dentro de los comedores cafeter as se encuentra en el mobiliario utili ado,               

tanto en los comedores de Artes, Letras el primer piso de Tinku se cuenta con unas bancas                  

de madera en las que una persona con discapacidad motri en las e tremidades inferiores no               

se puede sentar, a que se tiene que le antar las piernas para poder usarlas. Por su parte,                 

Tangente, en el Pabell n A, tiene mesas sillas demasiado altas e incluso espacios mu               

estrechos entre mesas. Tambi n, las mesas del comedor central no tienen el tama o adecuado              

para que puedan ser usadas por personas en sillas de ruedas. 

Los mostradores si tienen el problema de la altura. En cuanto a mesas no hay una espec fica para                  

discapacidad. En el pabell n A, en tangente, por lo que veo de afuera, veo que las mesas son un poco                    

altas (...)  (Italo- E1 : DV) 
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Donde s es bastante complicado son los comedores,que es donde se pasa m s tiempo. Tinkuy, los                

comedores del primer piso, no se que af n tienen con ese tipo de dise o de mesas pegados a la pared, no                     

entran las sillas de ruedas ya que las bancas est n pegadas a la misma mesa (...)  (Italo- E1 : DV) 

Al comedor central, fue con la silla y uno de los temas es que recoge que las mesas no permit a el                     

ingreso total por los manubrios, entonces ten a que estar a distancia de la mesa y, al comprar el men ,                   

no pudo hacer la cola (...)  (Ricardo- E6 : DV) 

A continuaci n, en la Figura 25, se muestra el comedor de artes, en el cual es isible el                  

mobiliario inadecuado para personas con discapacidad motri . 

 

Figura 25. Comedor de Artes PUCP 

Fuente: Elaboraci n Propia 

Adem s, solo el comedor Central contaba con un rea reser ada para personas con             

discapacidad, pero actualmente lo utili an para colocar las bandejas o acompa amientos de            

comidas. Este comedor tambi n cuenta con una terra a, pero no cuenta con ascensor ni              

rampas. Los entre istados estu ieron de acuerdo en que los mostradores de atenci n son             

demasiado altos que, debido a la cantidad de gente que transita, los pasillos para pedir                 

recoger comida resultan bastante estrechos. Un gran problema es el comedor de artes, se dice               

que las eredas son bastante ele adas, solo e iste una ruta de ingreso con rampa, la cual suele                 

estar llena de gente. Por todo lo mencionado, las personas conclu eron las principales             

ra ones por las que las personas con discapacidad motri hacen mu poco uso de este               

ser icio que ofrece la PUCP. 

No hay una mesa que diga reservada para sillas de ruedas. En el comedor central hab a uno y ahora lo                    

usan para colocarlas bandejas. De igual manera, la altura de los estantes son un problema tambi n                

(...)  (Italo- E1 : DV) 

Como a m se me dificulta un poco levantar las piernas y todo, el comedor de letras tiene como unas                    

bancas cerradas y tienes que levantarlas piernas para entrar, ah es como que me dificultaba el acceso a                  
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ese tipo de asientos, y bueno de ah , para el 338 s es accesible, pero es chiquito, un poco dif cil entrar                      

pero es todo plano, hay asientos, lugares donde sentarse, creo que es m s accesible. Lo m s inaccesible                 

son esas bancas que les digo que se deben de levantar las piernas (...)  (Adri n- E2 : DV)  

Las mesas de tangente son muy altas (...) En el comedor de Artes antiguo, no hay un espacio adecuado                   

para que pueda transitar la gente, las veredas son bastante altas y angostas (...) Incluso para llegar es                  

complicado, solo hay una ruta desde la esquina del tont dromo que hay una rampa; entre ciencias y el                  

comedor hay probetas y tierra, pasando eso reci n hay una rampa (...)  (Marel E4 : DV)  

Hay una terra a en el segundo piso y no hay ascensor ni rampa, impidiendo el uso de las personas con                    

discapacidad motri  (...)  (Ricardo- E6 : DV) 

 

Una ve que fui a Punto Break, en el comedor central, en silla de ruedas, no ten a la accesibilidad                   

adecuada, porque el espacio era tan reducido, por el paso de las personas, que poder ver la atenci n                  

implicaba estar impuls ndome en la silla, para que me puedan atender (...)  (Ricardo- E6 : DV) 

En la Figura 26, se muestra el comedor Tangente, uno de los m s recientes, el cual se                 

encuentra en el primer piso del Pabell n A. 

 

Figura 26. Comedor Tangente - Pabell n A  

Fuente: Tangente- Comida al Peso (2019) 

Las Cafeter as 

Con respecto a las cafeter as, el principal problema, al igual que en los comedores, consiste               

en los caminos pasillos estrechos, dificultando o impidiendo el paso de personas con              

discapacidad motri en las e tremidades inferiores. En la figura 27, se puede obser ar la              

cafeter a Juan Valde . 
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Figura 27. Cafeter a Juan Valde  PUCP 

Fuente: Portal Administrati o PUCP (2019) 

El problema de las cafeter as es que hay mucha gente y uno ocupa m s espacio al estar con muletas o                    

silla de ruedas, y no se puede transitar. No pod a ni pensar en ir a comer ah , por la cantidad de gente y                       

el que yo estuviese sola. (...)  (Marel- E4 : DV)  

Casi nunca iba a esos lugares, evitaba los lugares donde sent a que iba a tener problemas (...) casi                  

todos los asientos en todas las cafeter as son tipo bancas, altos, y hay unos pocos que si son mas bajos                    

pero me daba verg en a (...)  (Sebasti n- E5 : DV) 
 

Respecto a Juan Valde (...) tienen mesas bajas, son dos, y el resto, en la barra, tienen sillas altas,                   

igual que al lado i quierdo, no son accesibles para las sillas de ruedas. Pero tambi n, el tema es que                   

tienes que llegar en un momento que no haya mucha gente, el espacio es muy estrecho, respetan                 

atenci n preferente, demostrando que hay voluntad de tomar la discapacidad en cuenta, pero el espacio               

es muy estrecho (...)  (Ricardo- E6 : DV) 

 

La de 338, tiene accesibilidad, si, la atenci n preferente es muy buena, sus espacios son accesibles,                

tienen mesas, variedad, tienen una barra larga con bancos altos pero puedes encontrar mesas con               

mayor facilidad y la silla de ruedas entra perfectamente,pareciera que hubieran tomado las medidas              

perfectamente, porque ni choca la silla, ni se est  moviendo, ni sobra espacio (...)  (Ricardo- E6 : DV) 

 

Los Auditorios 

Con respecto a los auditorios, se considera, a tra s de las entre istas, que la ma or a de los                 

auditorios son inaccesibles: El auditorio de derecho no tiene asiento reser ado para personas             

en silla de ruedas, las personas con discapacidad motri escuchan las ponencias desde el              

cuarto de descanso de los ponentes o en una grada baja; en la biblioteca central ha espacios                 

peque os para ponencias, sin embargo no se puede pasar porque ha escaleras; el camino              

hacia el auditorio de la facultad de Artes est lleno de tierra baches; el auditorio Juan Pablo                  
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II tiene una rampa de ingreso pero para subir al estrado ha nicamente escaleras, lo que                

imposibilita que ha an ponentes con discapacidad motri en este auditorio. Finalmente, el            

auditorio de Ciencias e Ingenier a (Pabell n B), no solo se encuentra en un segundo piso en el                 

que no e iste ele ador, sino que, cuenta con pasillos estrechos una grada para subir al                

estrado.  

Yo dir a que todos los auditorios son inaccesibles. Si tengo que escoger el m s inaccesible, el de la                  

facultad de derecho, por m s que te hacen pasar en la silla de ruedas, a donde descansan los ponentes,                   

no hay un asiento reservado para silla de ruedas, creo que en casi ning n auditorio (...) Para entrar al                   

auditorio de la facultad de artes, que est por el polideportivo, con silla de ruedas, tienes que darte un                   

vuelt n por la pista que da para la universitaria y para entrar a eso tienes que ir por un camino de tierra                      

y baches (...) Algo raro es el Juan Pablo II, tienen una rampa muy larga para poder ingresar al                   

auditorio, entonces el centro es accesible pero los costados si tienen escalones y si hay una persona con                  

discapacidad que quiere ser ponente, no va a poder entrar porque no tiene rampas ni tiene una puerta                  

accesible para ponentes (...)  (Italo- E1 : DV) 

En la Figura 28, se muestra el Auditorio de Derecho, este presenta butacas escalonadas; as               

como, escaleras pre ias al estrado, con irtiendo as  el auditorio en un ambiente inaccesible. 

 

Figura 28. Auditorio de Derecho PUCP 

Fuente: PUCP (2020) 

Por su parte, la Figura 29, muestra la ausencia de rampas en la entrada principal del Auditorio 

Juan Pablo II. 
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Figura 29. Auditorio Juan Pablo II 

Fuente: Elaboraci n Propia 

Cuando estuve en recuperaci n sub al de ingenier a, ten a que hablar en un viernes estructural. Fue                

bastante complicado porque si o si por las escaleras, adem s hab a un escal n para el estrado. Una                 

persona en silla de ruedas no puede subir ah  (...)  (Marel- E4 : DV) 

La figura 30, mostrada a continuaci n, muestra el nico acceso hacia el Auditorio del              

Pabell n A antiguo , el cual dificulta la entrada para personas con silla de ruedas  muletas. 

 

Figura 30. Escaleras hacia Auditorio de Ciencias e Ingenier a 

Fuente: Elaboraci n Propia 

Los Laboratorios 

La gran ma or a de los laboratorios dentro de la uni ersidad se encuentran dentro de alg n               

pabell n de la respecti a especialidad (por ejemplo los laboratorios de qu mica, f sica; en el              

pabell n O, en el Pabell n V, entre otros). Se puede apreciar que los pabellones de las                

distintas especialidades de Ciencias e Ingenier a, presentan deficiencias en cuanto a           
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accesibilidad, empe ando por la falta de ele adores para que las personas con discapacidad             

motri  puedan acceder a sus clases  laboratorios sin problemas.  

Los laboratorios de Mec nica de Suelos, Estructuras Antis smicas e Hidr ulica cuentan con            

sus propios pabellones. Solo una de nuestras entre istadas tu o un laboratorio durante el             

periodo en el que tu o discapacidad motri temporal, ella pudo ir al laboratorio de Mec nica               

de Suelos.  

Una ve creo que fui para no s si era pabell n de Qu mica por ah , me parece que no hab a ascensor,                     

solamente la nica forma de acceder era por la escaleras, no lo veo muy accesible (...) (Adri n E2 :                   

DV) 

Ten a laboratorio de suelos (...) estuve nada m s sentada, no hice pr cticamente nada. Fue complicado               

porque solo estaba sentada, no pod a ver y no aprend nada, la prueba de entrada me la tuvieron que                   

tomar en el primer piso, converse con los JPs antes (...)  (Marel E4 : DV) 

En los laboratorios de civil, las personas con discapacidad no entran en silla de ruedas porque hay una                  

peque a elevaci n de metal  en las puertas, no puedes pasar y te puedes trope ar (...)  (Marel E4 : DV) 

Se puede apreciar, en la Figura 31, el Laboratorio de Mec nica de Suelos, donde es notoria la                 

presencia de un obst culo en la entrada 

Figura 31. Laboratorio de Mec nica de Suelos  

Fuente: Elaboraci n Propia 

Otros Ambientes de la PUCP 

Los entre istados opinaron que, si bien la uni ersidad est reali ando cambios positi os en su              

infraestructura, siendo las construcciones m s recientes prueba de ello (Complejo de           

Inno aci n Acad mica, Biblioteca de Ciencias Sociales el Pabell n A), la uni ersidad se             
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encuentra retrasada en temas de accesibilidad, sobretodo para las personas con discapacidad            

cogniti a. Adem s, algunos entre istados afirmaron que arias de las soluciones propuestas           

para los problemas de accesibilidad son medidas temporales, entre ellas se encuentran los             

cambios de salones, uso de sillas orugas para subir escaleras de auditorios o el polideporti o               

asignaci n de ambientes para que las personas con discapacidad motri que lo soliciten              

puedan reali ar distintas acti idades (estudio, alimentaci n o descanso) dentro de la           

uni ersidad.  

Cada persona coment tambi n la ruta menos accesible que tu ieron que reali ar a lo largo de                

su carrera uni ersitaria, gracias a ello se identificaron muchos de los lugares problem ticos             

dentro del campus para las personas con discapacidad motri . Entre estos lugares, a parte de               

los pre iamente mencionados, los entre istados categori aron como ambientes inaccesibles el          

polideporti o, tesorer a, ser icio de salud, la DARS  CAPU PUCP.  

Como se puede apreciar en la Figura 32, el CAPU PUCP es considerado inaccesible debido               

al desni el del tipo de piso que posee, el cual complica el paso de las personas con silla de                   

ruedas o bastones. 

 

 

Figura 32. CAPU PUCP 

Fuente: Elaboraci n Propia 

A mi me sorprendi cuando yo trabaj con la DARS, es que esta es inaccesible, porque la DARS est en                    

el segundo piso del servicio de salud y no tiene ning n elevador, es una escalera (...) el servicio de salud,                    

la tesorer a, todo lo que son servicios donde hay atenci n al p blico, los mostradores, estantes, no tienen                 

la altura de confort de 80 cm, no puedes ser atendido (...)  (Italo- E1 : DV) 

Hay ciertos pasajes que son totalmente inaccesibles, como por ejemplo la CAPU, su piso para entrar es                 

rocoso, tiene bastantes desniveles; por un tema de est tica supongo que lo han hecho as , para una silla                  
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de ruedas es bastante complicado, sobretodo para una persona con discapacidad motri severa que no               

tiene mucha musculatura (...)  (Italo- E1 : DV) 

El acceso al CAPU, por una parte tiene grados, por otra, laja en ambos laterales, tienes un camino                  

angosto, tienes que darte toda la vuelta o tienes que regresar e irte por el tont dromo, no solo por los                    

caminos de paso,sino por el acceso mismo al CAPU (...) tesorer a es un espacio que se puede mejorar                  

bastante en cuanto a accesibilidad, sigue siendo un espacio donde las ventanillas todas tienen la misma                

altura, no hay una preferente, no tienen las medidas adecuadas, ni en ventanillas que est n en servicio                 

m dico ni las que est n por las rampas (...)  (Ricardo- E6 : DV) 

Finalmente, se pidi una opini n sobre si la comunidad uni ersitaria es consciente de la              

deficiencia de accesibilidad en la uni ersidad para las personas con discapacidad motri . Los             

entre istados estu ieron de acuerdo en que las personas son m s conscientes sobre temas de              

accesibilidad, sin embargo es mu diferente ser consciente de la e istencia de un problema              

que conocer lo que realmente abarca o tener la oluntad de reali ar cambios; estos              

mencionaron que ellos o las personas de su entorno no reconoc an las necesidades, en cuanto               

a accesibilidad, de las personas con discapacidad motri hasta que lo i ieron o tu ieron a               

alguien cercano que estu o en dicha condici n.  

Yo creo que a nivel directivo, si son conscientes, si se sabe cu les son las falencias en el campus. Una                    

cosa es tener conciencia y otra voluntad de hacer cambios; ah se queda (...) Han habido varios avances,                  

si comparamos la universidad desde el 2011 hasta ahora, han habido varios avances, ahora hay una                

oficina especiali ada en discapacidad, hay mayor seguridad, hay una pol tica de discapacidad por la              

DARS, hay un reglamento de inclusi n de personas con discapacidad en la universidad; pero              

definitivamente todav a falta. Lo que s creo es que la universidad se est quedando bastante (...) otras                 

universidades est n invirtiendo bastante en el tema (...)  (Italo E-1 : DV) 

Ahora es un poco m s dif cil de responder porque como soy parte del AIEDI, ya soy m s consciente de                   

los temas (...) Hay personas que como no tienen un contacto directo con personas con discapacidad no                 

entienden muy bien c mo la accesibilidad mejorar a el estilo de vida (...)  (Adri n E-2 : DV) 

A partir de que me conocen o interact an con una persona con discapacidad, creo que les da la                  

posibilidad de darse cuenta de que el mundo es diverso que amerita ciertos ajustes, si bien no est de                   

forma expl cita en que te des cuenta creo que s hay varias personas que se dan cuenta cuando                  

interact an con personas con discapacidad (...)  (Angel E-3 : DV) 

Como la mayor a nunca ha tenido un accidente o no se han visto en esa situaci n,no se han visto                   

perjudicadas, no se dan cuenta. Hasta que les pasa no se percatan o alguien en su entorno reci n se da                    

cuenta de lo que es la inclusi n (...)  (Marel E-4 : DV) 

 

Creo que no porque antes de esta lesi n no pensaba la dificultad que ten an esas personas y no hab a                   

visto hasta ese momento a nadie en muletas. No se crea consciencia sobre eso, no nos hablan realmente                  

sobre eso (...)   (Sebasti n E5 : DV) 
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Se est mejorando, pero no debemos quedarnos ah , tenemos que apuntar a que el campus sea 100%                 

accesible (...) Creo que estamos por buen camino pero es importante no quedarnos con la idea de Ya                  

logre algo sino que se debe ver qu se puede mejorar, evaluar qu otra cosa puedo modificar o                  

cambiar en el campus, en los servicios e infraestructura para beneficiar a un sector de la comunidad,                 

como beneficio m s a mi comunidad (...)   (Ricardo- E6 : DV) 

Entre los cambios que har an a la infraestructura de la uni ersidad se encuentran el dise o               

adecuado de rampas el aumento de estas, e itar desni eles, descansos en las eredas que                

estas sean rocosas; dise o adecuado de ascensores eliminar los desni eles entre las eredas              

 el gras, con la finalidad de acceder a acti idades culturales  a espacios de descanso. 

En infraestructura creo que lo principal son los descansos de los caminos, hay ciertas reas en donde                 

el descanso de las veredas es muy grande, entonces el salto es fuerte. La capilla es totalmente                 

incongruente que tenga esa vereda rocosa, las medidas de accesibilidad no se agotan nicamente              

poniendo ascensores, sino que en primer lugar tienen que tener los espacios adecuados, cumpliendo las               

normas t cnicas, pero tambi n todo el espacio tiene que ser accesible, por eso que en las bibliotecas, los                  

estantes no son accesibles, deben tener un ancho y altura adecuada (...) Si la medida de accesibilidad no                  

promueve autonom a, no promueve dignidad y, por lo tanto, no es accesible. Tiene que ver todo ese                 

tridente, por lo cual veo que todav a falta bastante  (...)  (Italo E-1 : DV) 

M s rampas en las facultades (...) tambi n en la biblioteca, m s grandes los espacios, tener alg n                

personal que pueda estar m s cerca para atender y alcan ar los libros que est n lejos, procurar tambi n                 

que las actividades recreativas se de en lugares accesibles, aparte que da an el pasto. Igualmente el                

capu me parece, en el c sped  (...)  (Adri n E-2 : DV) 

Creo que, la infraestructura de los servicios deportivos, permite que las personas con discapacidad              

motri puedan reali ar deportes sin inconvenientes. Tambi n que se cuente con infraestructura adecuada             

para los servicios que cuenta la universidad, como CEMDUC, es un espacio que promueve la cultura,                

pero tambi n tienen ensayos y varios programas que no habilita el espacio en cuanto a infraestructura                

para la accesibilidad de una persona con discapacidad motri  (...)  (Ricardo- E6 : DV) 

La opini n personal de cada uno fue de ital importancia para entender las necesidades              

erdaderas de cada persona, siendo un aporte m s para estudiar posibles soluciones             

promo er la inclusi n  equidad en la uni ersidad. 

4.1.3. Las encuestas 

Se lle aron a cabo 24 encuestas, reali adas a alumnos egresados de la PUCP que ha an                

tenido discapacidad motri temporal o permanente. Entre las personas encuestadas, se tu o            

un rango de edades de 17 a 36 a os, de los cuales, el 58.3% fueron hombres el 41.7%,                   

mujeres.  
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Adem s, el 50% presenta alguna discapacidad motri permanente el otro 50%, temporal. En              

las Figuras 33 34, se muestran las causas de discapacidad de las personas encuestadas el                 

respecti o porcentaje que representa de la muestra total. La principal causa de discapacidad             

motri permanente fue la Diplejia, la cual principalmente ar a entre Esp stica Mi ta.             

Asimismo, dentro de las causas principales de discapacidad motri temporal, se encuentran            

los esguinces en las e tremidades inferiores.  

 

Figura 33. Distribuci n de muestra seg n el tipo de discapacidad motri  permanente 

presentada 

 

Figura 34. Distribuci n de muestra seg n el tipo de discapacidad motri  temporal 

presentada. 

Fuente: Elaboraci n propia 
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4.1.3.1 Valoraci n y grado de satisfacci n 

La encuesta se di idi en distintas secciones, en la segunda se otorg puntajes a los distintos                

ambientes de la PUCP. A continuaci n, se puede apreciar el puntaje que otorgaron las              

personas encuestadas a los distintos pabellones de la PUCP, donde el puntaje 1, corresponde              

al ni el Totalmente Inaccesible ; el puntaje 2, al ni el Medianamente Inaccesible ; el            

puntaje 3, al ni el Ni el Con ertible ; el puntaje 4, al ni el Ni el Practicable o B sico                

el puntaje 5, al ni el Adaptado o Adecuado . Gracias al puntaje brindado por cada persona               

encuestada, se hall  un puntaje promedio, con su respecti o ni el de accesibilidad.  

Las Entradas 

En la Tabla 4, mostrada a continuaci n, se aprecia que la ma or a de entradas tiene ni eles de                 

accesibilidad aceptables; sin embargo, ninguna llega a ser considerada dentro del ni el            

adecuado, considerando la e istencia de barreras que toda a dificultan la accesibilidad de las             

personas con mo ilidad limitada. Asimismo, la entrada de Urubamba fue clasificada como            

inaccesible, siendo un punto cr tico que se anali ar  m s adelante.  

Tabla 4. 

Calificaci n de Accesibilidad en las Entradas de la PUCP. 

Nota: Elaboraci n Propia 

Las Bibliotecas 

La ma or a de bibliotecas tiene ni eles de accesibilidad aceptables, sin embargo ninguna            

llega a ser considerada dentro del ni el adecuado, considerando que a n se encuentran             

di ersas barreras que dificultan la accesibilidad de las personas con mo ilidad limitada.            

Asimismo, la biblioteca de teolog a fue clasificada como inaccesible, siendo un punto cr tico             

que se anali ar  m s adelante, el resumen de la calificaci n se puede apreciar en la Tabla 5. 
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ENTRADAS 1 2 3 4 5 EVALUACI N Análisis 

Principal  2 5 10 7 3.0 Con ertible 

Ciencias 2 1 7 12 1 3.0 Con ertible 

Riva Aguero  4 8 11  3.0 Con ertible 

Urubamba 3 7 10 3 1 2.0 Inaccesible 



 
Tabla 5. 

Calificaci n de Accesibilidad en las Bibliotecas PUCP.  

Nota. Elaboraci n Propia 

Los Pabellones 

Tabla 6. 

Calificaci n de Accesibilidad en los Pabellones de la PUCP.  

Nota. Elaboraci n Propia 

En la Tabla 6, muestra que la accesibilidad en los distintos pabellones de la PUCP ar a entre                 

el ni el Inaccesible el ni el Con ertible, esto indica que e isten m ltiples barreras que              

impiden la inclusi n de las personas con mo ilidad limitada. Los pabellones considerados            

inaccesibles, los cuales ser n anali ados m s adelante como puntos cr ticos, son los            

pabellones de EEGGCC, EEGGLL, el pabell n de Arquitectura Urbanismo los            

pabellones de las distintas especialidades de Ingenier a. 
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BIBLIOTECAS 1 2 3 4 5 EVALUACI N Análisis 

Central 0 4 8 7 5 3.0 Con ertible 

Ciencias Sociales 0 1 10 7 4 3.0 Con ertible 

CIA 0 1 1 13 9 4.0 Practicable o B sico 

Teolog a 4 4 7 7 0 2.0 Inaccesible 

Estudios Orientales 2 2 8 7 1 3.0 Con ertible 

PABELLONES 1 2 3 4 5 EVALUACI N Análisis 

EEGGCC 1 10 8 2 3 2.0 Inaccesible 

EEGGLL 0 10 5 8 0 2.0 Inaccesible 

Pabell n A: Ingenier a 0 1 2 17 3 3.0 Con ertible 

Pabell n D: Derecho 0 1 10 6 1 3.0 Con ertible 

Pabell n H: Humanidades 1 2 8 8 1 3.0 Con ertible 

Pabell n K: Mecatr nica 3 5 4 5 1 2.0 Inaccesible 

Pabell n M: Minas 6 6 6 2 0 2.0 Inaccesible 

Pabell n N: Mc Gregor 0 4 2 12 4 3.0 Con ertible 

Pabell n O: Industrial 2 6 5 4 2 2.0 Inaccesible 

Pabell n T: Arquitectura y Urbanismo 4 5 6 4 1 2.0 Inaccesible 

Pabell n K: Mecanica 4 6 4 4  2.0 Inaccesible 

Pabell n V: Telecomunicaciones 4 7 5 3 1 2.0 Inaccesible 

Pabell n Z 1 4 9 4 3 3.0 Con ertible 



 
Los Comedores 

Tabla 7. 

Calificaci n de Accesibilidad en los Comedores de la PUCP.  

Nota. Elaboraci n Propia 

Como se puede apreciar en la tabla 7, la ma or a de comedores tiene ni eles de accesibilidad                

aceptables; sin embargo, ninguno llega a ser considerado dentro de los ni eles adecuado ni              

practicable, considerando que a n ha di ersas barreras que dificultan la accesibilidad de las             

personas con mo ilidad limitada. Asimismo, el comedor Tangente, ubicado en el Pabell n            

A, fue clasificado como inaccesible, siendo un punto cr tico que se anali ar  m s adelante.  

Las Cafeter as 

Tabla 8. 

Calificaci n de Accesibilidad en las Cafeter as de la PUCP.  

Nota. Elaboraci n Propia 
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COMEDORES 1 2 3 4 5 EVALUACI N Análisis 

Central 0 1 8 6 8 3.0 Con ertible 

Letras 0 5 3 8 7 3.0 Con ertible 

Arte 1 6 4 7 4 3.0 Con ertible 

Tangente (A) 5 4 7 4 4 2.0 Inaccesible 

Tangente (Artes) 0 5 5 9 3 3.0 Con ertible 

Tinkuy 0 2 6 11 4 3.0 Con ertible 

CAFETER AS 1 2 3 4 5 Evaluaci n Análisis 

Juan Valdez 0 3 10 5 6 3.0 Con ertible 

338 0 0 6 11 7 4.0 Practicable o B sico 

UNO 0 5 6 9 2 3.0 Con ertible 

Charlotte 1 1 6 9 3 3.0 Con ertible 

El Puesto 0 1 9 7 3 3.0 Con ertible 

Fruter a Sociales 0 2 5 8 8 3.0 Con ertible 

Fruter a EEGGLL 0 2 3 11 7 4.0 Practicable B sico 

Kiosko de Sociales 0 1 7 9 7 3.0 Con ertible 

Kiosko de Letras 0 2 5 11 5 3.0 Con ertible 

Kiosko Polideportivo 2 4 7 8 2 3.0 Con ertible 



 
La Tabla 8, mostrada anteriormente, resume que las cafeter as tienen ni eles de accesibilidad             

aceptables; sin embargo, ninguna llega a ser considerada dentro del ni el adecuado,            

considerando que a n se encuentran barreras que dificultan la accesibilidad para las personas             

con discapacidad motri . Si bien en la secci n de calificaci n de accesibilidad, ninguna             

cafeter a fue clasificada como inaccesible, en la siguiente secci n de las encuestas, donde se              

solicit que los encuestados indiquen, abiertamente, las distintas barreras de accesibilidad que            

encontraban en las cafeter as, se se al que la cafeter a Juan Valde contaba con distintos              

problemas de dise o, como son las entradas pasillos estrechos, los asientos inaccesibles la               

dificultad de paso para una persona en silla de ruedas.  

 Los Laboratorios 

Tabla 9. 

Calificaci n de Accesibilidad en los Laboratorios de la PUCP.  

Nota. Elaboraci n Propia 

Finali ando esta secci n, como se obser a en la Tabla 9, la calificaci n brindada indica que,               

si bien ning n laboratorio es considerado inaccesible, se encuentran clasificados dentro del            

ni el Con ertible, indicando que a n ha m ltiples barreras que impiden la inclusi n de las              

personas con discapacidad motri .  

4.1.3.1 Barreras dentro de la PUCP 

En la siguiente secci n de la presente etapa, los encuestados se alaron las distintas barreras              

que encontraron en los diferentes ambientes de la PUCP, abiertamente.  

Las Entradas  

Al ser las respuestas repetiti as, se logr encontrar las principales barreras de accesibilidad.             

Como se obser a en la siguiente Figura 35, el 40% de los encuestados opin que la falta o                  

dise o err neo de rampas es lo que hace m s deficiente la accesibilidad en este sector;               

adem s, un 20% encuentran ele aciones en los ingresos. 
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LABORATORIOS 1 2 3 4 5 Evaluaci n Análisis 

Qu mica 0 2 6 1 1 3.0 Con ertible 

F sica 0 2 5 2 1 3.0 Con ertible 

Mecanica de Suelos 1 2 4 2 1 3.0 Con ertible 

Hidr ulica 1 1 4 2 2 3.0 Con ertible 

Antis smica 2 0 5 2 1 3.0 Con ertible 



 
 

 

Figura 35 .Problemas de Accesibilidad en las Entradas  

Fuente: Elaboraci n propia 

Las Bibliotecas 

Tal como se aprecia en la Figura 36, el 23.8% de las personas encuestadas, opinaron que en                  

las bibliotecas las barreras m s notorias son la falta o mal dise o de ascensores. Por otro lado,                 

un 19% opina que la falta de rampas o el mal dise o de estas forman tambi n parte de las                   

barreras m s importantes. Adem s, un 14% indic que los pasadi os angostos representan un             

problema para la accesibilidad. 

 

Figura 36. Problemas de Accesibilidad en las Bibliotecas  

Fuente: Elaboraci n propia 
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Los Pabellones 

Como se muestra en la Figura 37, el 33.3%, indic que las deficiencias m s destacadas en los                 

pabellones son la falta de ascensores o su dise o err neo. As tambi n, un 13% opin que la                 

barrera m s importante es el mal dise o de rampas o la ausencia de ellas.  

 

Figura 37. Problemas de Accesibilidad en los Pabellones  

Fuente: Elaboraci n propia 

Los Comedores 

Como se obser a a continuaci n, en la Figura 38, un 25% de los encuestados opin que e iste                 

un mobiliario inadecuado pasadi os estrechos; un 21%, resalt el dise o err neo de rampas              

 la ausencia de estas. 

 

Figura 38.Problemas de Accesibilidad en los Comedores  

Fuente: Elaboraci n propia 
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Las Cafeter as 

En la Figura 39, mostrada a continuaci n, para las Cafeter as, el 31.8% de los encuestados               

identific como ma or barrera las entradas de estas, un 22.7% se al que los pasadi os               

estrechos la altura de los mostradores son otro gran problema de accesibilidad para las               

personas con mo ilidad limitada.  

 

Figura 39. Problemas de Accesibilidad en las Cafeter as  

Fuente: Elaboraci n propia 

Los laboratorios 

Gracias a esta secci n de la encuesta, se identificaron las barreras en los laboratorios, donde               

el 50% de los encuestados identific como ma or barrera la dificultad de ingreso. Tambi n se               

resalt  la falta de ele adores  el mobiliario inadecuado, como se aprecia en la Figura 40. 

 

Figura 40. Problemas de Accesibilidad en los Laboratorios  

Fuente: Elaboraci n propia 
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Otros ambientes de la PUCP 

Finalmente, en esta secci n, se pregunt a los encuestados si estaban de acuerdo con que las                

acti idades e tracurriculares como conciertos, ferias, sobre todo las que se dan en los             

llamados Jue es Culturales de la uni ersidad, eran accesibles para las personas con            

discapacidad motri . A continuaci n, en la Figura 41, se muestran las respuestas obtenidas,             

pudiendo apreciar que la ma or a de los encuestados, piensan que estas acti idades, las             

cuales normalmente se reali an al aire libre, en las distintas reas erdes de la uni ersidad, no                

son accesibles para las personas con discapacidad motri .  

 

Figura 41. Problemas de Accesibilidad en acti idades e tracurriculares 

Fuente: Elaboraci n propia 

4.2 Calificaci n de la Accesibilidad de la PUCP de acuerdo a Las Encuestas  

4.2.1 Calificaci n de Ambientes 

A partir de las encuestas reali adas, se pudo detectar las onas de la uni ersidad que resultan                

poco accesibles para las personas con discapacidad motri a que, las personas encuestadas,             

asignaron puntajes a los distintos edificios de la uni ersidad, de acuerdo a su accesibilidad.              

De acuerdo con los resultados de la segunda secci n de las encuestas, se agrup la aloraci n                

de los encuestados se identificaron los lugares a anali ar. A continuaci n, se resume la               

E aluaci n Cuantitati a de Accesibilidad de los distintos ambientes de la PUCP, obtenidos            

mediante los resultados de las encuestas. En dicha e aluaci n, los distintos puntajes            

corresponden a los distintos ni eles de accesibilidad, en relaci n a la opini n de las personas               

encuestadas, donde: el puntaje 1, corresponde al ni el Totalmente Inaccesible ; el puntaje 2,             
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al ni el Medianamente Inaccesible ; el puntaje 3, al ni el Ni el Con ertible ; el puntaje 4,              

al ni el Ni el Practicable o B sico   el puntaje 5, al ni el Adaptado o Adecuado . 

Tab a 10. 
Resumen de Evaluaci n de accesibilidad de los distintos ambientes de la PUCP de acuerdo a               
los resultados de las Encuestas 
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EVALUACI N CUANTITATIVA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA PUCP 

 1 2 3 4 5 

ENTRADAS - Urubamba 

Principal 

- - Ri a Ag ero 

Ciencias o Uni n 

 

BIBLIOTECAS - Biblioteca de 
Teolog a 

Biblioteca Central 
Complejo 

de 
Inno aci n 
Acad mica 

- 
Biblioteca de 

Ciencias Sociales 

Biblioteca de 
Estudios Orientales 

 

COMEDORES - Tangente 
(Pabell n A) 

Comedor Central 

- - 

Comedor de Letras 

Comedor de Artes 

Tangente (Artes) 

Tinku  

 

CAFETER AS - - 

Juan Valde  

 

-  

UNO   

Charlotte   

El Puesto 338   

Fruter a de Sociales 
Fruter a de 
EEGGLL 

  

Kiosko de Sociales    

Kiosko de Letras     

Kiosko 
Polideporti o   

  



 
Continuaci n de Tabla 10. 

Nota. Elaboraci n Propia 

4.2.2 Calificaci n Global de la Accesibilidad PUCP 

La secci n final de la encuesta tu o como objeti o calificar, de forma global, la accesibilidad               

de la PUCP para las personas con discapacidad motri , tomando en cuenta todos los              

par metros e periencias personales al momento de llenar la encuesta. En el gr fico             

mostrado a continuaci n se muestran los resultados de la e aluaci n, se obser a que el 33.3%               

del total opin que la PUCP presenta un ni el Practicable o B sico, es decir que cumple con                 

lo estipulado, en un car cter m nimo; mientras que un porcentaje mu peque o de los              

encuestados considera que la PUCP tiene el m imo puntaje de accesibilidad considerado, es             

decir, que se encuentra en el ni el Adecuado.  

La ma or a, con un 62.5%, calific la accesibilidad PUCP para las personas con discapacidad              

motri dentro del Ni el Con ertible, de donde se puede concluir que, e identemente e isten             

problemas de accesibilidad dentro del campus, sin embargo, se considera que estas            
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PABELLONES - 

EEGGCC Pabell n A: Aulario 

- - 

EEGGLL Pabell n D: Derecho 

Arquitectura  
Urbanismo Pabell n H: Humanidades 

Ingenier a de Minas Pabell n N: Mc Gregor 

Ingenier a Mecatr nica Pabell n O: Industrial 

Ingenier a Mec nica Pabell n Z 

Ingenier a de 
Telecomunicaciones  

 

LABORATORIOS - - 

Laboratorio de Qu mica 

- - 

Laboratorio de F sica 

Laboratorio de Mec nica 
de Suelos 

Laboratorio de Hidr ulica 

Laboratorio de 
Antis smica 

  

 



 
deficiencias son f cilmente corregibles no llegan a imposibilitar el uso de los ser icios de la                

PUCP para personas con discapacidad motri .  

 

Figura 42. Calificaci n global de la Accesibilidad de la PUCP para Personas con 

Discapacidad Motri  

Fuente: Elaboraci n propia 

Asimismo, de forma abierta, se solicit a los encuestados describir las principales barreras de              

accesibilidad que encuentran en todo el campus PUCP. Se encontraron distintas respuestas,            

sin embargo, al igual que para los ambientes espec ficos, estas fueron repetiti as, d ndonos a              

conocer los principales problemas en cuanto a la accesibilidad de la PUCP para las personas               

con discapacidad motri . Se identific , como se muestra a continuaci n, que las barreras             

principales son la falta de rampas el dise o err neo de estas, as como la e istencia de                 

caminos angostos, desni elados, rocosos resbalosos. Otra barrera bastante significati a fue           

la presencia de elementos inaccesibles, como puentes en las entradas gradas en las entradas               

a distintos ambientes, como son los salones, las bibliotecas, entre otros.  
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Figura 43. Barreras que impiden la accesibilidad de las personas con discapacidad motri  

Fuente: Elaboraci n propia 

Finalmente, en esta ltima secci n de las encuestas, se le solicit abiertamente a los              

encuestados mencionar las adaptaciones que creen necesarias para hacer que la PUCP sea             

m s accesible para las personas con discapacidad motri .Las respuestas obtenidas, al ser            

similares, se agruparon, encontrando as  dichas adaptaciones.  

Los encuestados opinaron, como se muestra a continuaci n, que las medidas necesarias para             

promo er la inclusi n de este grupo ser an el aumento de rampas con un dise o adecuado,               

incluso en salones, auditorios e ingresos. Otra adaptaci n considerada importante es la            

implementaci n del mobiliario adecuado para el uso de personas con discapacidad motri ,            

como mesas, sillas estantes con las alturas estipuladas en la norma A.120 del Reglamento               

Nacional de Edificaciones. 
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Figura 44. Adaptaciones necesarias para Mejorar la Accesibilidad en la PUCP. 

Fuente: Elaboraci n propia 

4.3. Discusi n de Resultados sobre la Accesibilidad de la PUCP 

4.3.1. Análisis de la Accesibilidad PUCP de acuerdo a la Metodolog a Mixta 

De acuerdo a la informaci n recolectada mediante la complementaci n de las metodolog as            

cuantitati a cualitati a de la presente in estigaci n, se logr elaborar una clasificaci n de             

los ambientes de la PUCP, de acuerdo a su grado de accesibilidad, donde: el puntaje 1,                

corresponde al ni el Totalmente Inaccesible ; el puntaje 2, al ni el Medianamente           

Inaccesible ; el puntaje 3, al ni el Ni el Con ertible ; el puntaje 4, al ni el Ni el              

Practicable o B sico   el puntaje 5, al ni el Adaptado o Adecuado .  

Como se puede obser ar en la Tabla 5, ning n espacio ha sido catalogado, en ninguna de las                 

etapas de la presente in estigaci n, como Totalmente Inaccesible , lo cual rescata que,            

dentro del campus PUCP, se tu o en consideraci n las necesidades de las personas con              

discapacidad motri , de acuerdo a lo estipulado en las Normas T cnicas. Por el contrario,              

mu pocos espacios han sido clasificados dentro del ni el Practicable o B sico ning n              

ambiente fue considerado Adecuado o Adaptado , que es la representaci n de un lugar             

totalmente accesible, de acuerdo al sistema de e aluaci n escogido. Esto indica que, si bien              

se ha ido acatando, en su ma or a, con la normati a estipulada por el RNE, es imprescindible                

que, para lograr un dise o accesible, se cuente con la opini n las distintas e periencias de                

las personas con discapacidad motri .  
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Finalmente, se puede apreciar que la gran ma or a de espacios han sido clasificados dentro de               

los ni eles Medianamente Inaccesible Con ertible , dejando en e idencia las distintas           

falencias en el dise o en el mobiliario de la PUCP, impidiendo la plena inclusi n de las                 

personas con discapacidad motri . Si bien es cierto que a n e isten di ersas deficiencias en la               

accesibilidad de la PUCP, esta ha ido implementando soluciones adaptando sus espacios a              

lo largo de los a os; como ejemplo, se obser a una mejora en las m s recientes               

construcciones (Complejo de Inno aci n Acad mica, Aulario PUCP Biblioteca de Ciencias           

Sociales); sin embargo, siguen e istiendo errores menores min sculos en el dise o de estos             

espacios.  

Tab a 11. 

Resumen de Evaluaci n de accesibilidad de los distintos ambientes de la PUCP de acuerdo a               

la Metodolog a Mixta.  
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EVALUACI N DE LA ACCESIBILIDAD EN LA PUCP DE ACUERDO A LA 
METODOLOG A MIXTA 

 1 2 3 4 5 

ENTRADAS - 

Urubamba Principal 

- - Ciencias o Uni n Ri a Ag ero 

Puerta 8  

 

BIBLIOTECAS - 

Teolog a 
Biblioteca de 

Ciencias Sociales 

Complejo de 
Inno aci n 
Acad mica 

- Central 
  

 

COMEDORES - 

Tangente (Pabell n 
A) Comedor de Letras 

- - Central Tinku  

De Artes  

   

 



 
Continuaci n de la Tabla 11. 

Nota. Elaboraci n Propia 
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CAFETER AS - Juan Valde  

  

 

- 

UNO 

Charlotte 

El Puesto 338 

Fruter a de Sociales 
Fruter a de 
EEGGLL 

Kiosko de Sociales  

Kiosko de Letras   

Kiosko Polideporti o   

           

PABELLONES - 

EEGGCC  

- - 

EEGGLL Pabell n A: Aulario 

Arquitectura  
Urbanismo Pabell n D: Derecho 

Ingenier a 
Industrial 

Pabell n H: 
Humanidades 

Ingenier a de 
Minas Pabell n N: Mc Gregor 

Ingenier a 
Mec nica Pabell n Z 

Ingenier a 
Mecatr nica   

Ingenier a de 
Telecomunicacion

es  

 

LABORATORIOS - 

Laboratorio de 
Qu mica 

Laboratorio de 
Hidr ulica 

- - 
Laboratorio de 

F sica 
Laboratorio de 

Antis smica 

Laboratorio de 
Mec nica de 

Suelos  

          

AUDITORIOS - 

Ciencias e 
Ingenier a 

- - - 
Derecho 

Juan Pablo II 



 
 

4.3.2. Análisis de los puntos cr ticos 

A partir de las distintas etapas de la presente in estigaci n, se pudo clasificar los distintos               

espacios de la PUCP de acuerdo a su accesibilidad, permitiendo conocer los lugares m s              

problem ticos o puntos cr ticos para las personas con discapacidad motri , de acuerdo a la              

etapa de obser aci n, las entre istas  las encuestas. 

Con respecto a las entradas al campus PUCP, se obtu o, durante la etapa de obser aci n, que                

la puerta de Urubamba la Puerta 8 son medianamente inaccesibles; a partir de las               

entre istas, la puerta de Urubamba la puerta Uni n fueron catalogadas como inaccesibles ,              

a partir de las encuestas, se obtu o reiteradamente que la puerta de Urubamba es considerada               

inaccesible. Por lo tanto, se puede inferir que la puerta de Urubamba es la m s problem tica                

para las personas con discapacidad motri , a que cuenta, en la parte e terior, con eredas               

interrumpidas , en la parte interior, con un puente de madera sin rampa que la conecta con el                  

resto del campus.  

Con respecto a las bibliotecas, se calific como inaccesible, durante la obser aci n las              

entre istas, a la Biblioteca Central; mientras que en las encuestas, la Biblioteca de Teolog a.              

Ambas bibliotecas, las m s antiguas de la PUCP, presentan puertas pasillos estrechos,             

mobiliario inadecuado  falta de espacios para personas con mo ilidad limitada.  

De los cinco comedores e istentes dentro de la PUCP, se consideraron como inaccesibles tres              

de ellos: Artes, Tangente Central. Los problemas principales dentro de los comedores son el               

dise o err neo o falta de rampas, pasadi os estrechos mobiliario inaccesible, a que en              

todos los comedores de la uni ersidad, se encuentran mesas con asientos incorporados,            

totalmente inaccesibles para las personas con discapacidad motri de e tremidades inferiores.           

Para las cafeter as, debido a los pasadi os estrechos, asientos mostrador inadecuado; se             

calific  como inaccesible, en las encuestas  entre istas, la cafeter a Juan Valde . 

Con respecto a los distintos pabellones de la PUCP, a tra s de las tres etapas se obtu o que                  

Estudios Generales Ciencias Letras resultan inaccesibles. Ambos lugares tienen un           

inmobiliario inadecuado, como salones escalonados escaleras pre ias a algunos salones.           

Tambi n se especific que los ele adores instalados resultan mu estrechos por dentro para             

que las personas con discapacidad motri puedan utili arlos junto a un acompa ante.            

Adem s, un aspecto bastante resaltante es que todos los pabellones de las especialidades de              

ingenier a fueron calificados como inaccesibles dentro de la etapa cuantitati a, siendo           
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e idente el dise o err neo la falta de rampas, ele adores mobiliario accesible para              

personas con discapacidad motri . 

Los auditorios son considerados, en general, como inaccesibles. El auditorio Juan Pablo II, en              

su interior, no cuenta con rampas, lo que impide que asistan ponentes con discapacidad              

motri . En el caso del auditorio de Derecho, no ha un espacio espec fico para personas con                

discapacidad motri . Por otro lado, el auditorio de Ciencias e Ingenier a se encuentra en un               

segundo piso, el cual no cuenta con ele ador adem s e iste una grada como estrado de los                 

ponentes. Finalmente, en el caso de los laboratorios dentro de la PUCP, se presume que no se                 

consider la discapacidad motri en el dise o de los laboratorios debido a la falta de rampas,                

ele adores, distintos obst culos en las entradas  el mobiliario inaccesible.  

Tabla 12. 

Puntos Cr ticos de la Accesibilidad PUCP 

 

 

 

 

 

76 

PUNTOS CR TICOS DE LA ACCESIBILIDAD PUCP 

 Ob ac  E a E c a 

P a 
Urubamba Urubamba 

Urubamba 

Puerta 8 Puerta Uni n 

B b ca 
      

Biblioteca Central Biblioteca central Teolog a 

      

       

C d  

Tangente Comedor Central 

Tangente (A) Comedor de Artes Tangente 

 Comedor de Artes 

       

Ca a - Juan Valde  Juan Valde  



 
Continuaci n de Tabla 12. 

Nota. Elaboraci n Propia 

4.3.3. Descripci n Gráfica de la Accesibilidad en la PUCP 

Gracias a las herramientas cuantitati as cualitati as, se obtu ieron los espacios           

considerados inaccesibles, con ertibles, practicables adaptados; los cuales fueron         

mostrados en la Tabla 5. A continuaci n, se muestra el mapa del campus PUCP con la                

respecti a clasificaci n de los distintos ambientes de la uni ersidad de acuerdo a su ni el de               

accesibilidad. Se mostrar n tambi n, a detalle, los puntos cr ticos o lugares m s inaccesibles             

para las personas con mo ilidad limitada mostrados en la Tabla 4. 
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Pab  

      

  EEGGCC 

  EEGGLL 

EEGGCC EEGGCC Ingenier a Industrial 

EEGGLL EEGGLL Ingenier a Mecatr nica 

Ingenier a Ci il A    Ingenier a de Minas 

    Arquitectura  Urbanismo 

  Ingenier a Mec nica 

   
Ingenier a de 

Telecomunicaciones 

    

A d  Ciencias e Ingenier a 
Derecho 

- 
Juan Pablo II 

       

Lab a  
  Laboratorio de Qu mica 

Laboratorio de F sica 
- Laboratorio de Suelos 
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4.4. Adaptaciones Necesarias para mejorar la Accesibilidad en la PUCP 

Las personas que inter inieron en el presente estudio, se alaron que los cambios que har an a               

la infraestructura de la uni ersidad se encuentran el dise o adecuado de rampas el aumento               

de estas, e itar desni eles, descansos en las eredas que estas sean rocosas; dise o              

adecuado de ascensores eliminar los desni eles entre las eredas el gras, con la finalidad                

de acceder a acti idades culturales  a espacios de descanso. 

4.4.1 Adaptaciones en los ambientes de la PUCP 

Gracias a las herramientas de in estigaci n utili adas, se conoce que las necesidades de las              

personas con discapacidad motri dentro de la PUCP abarcan desde la entrada, hasta los              

diferentes lugares concurridos dentro de la uni ersidad. Estas, b sicamente, abarcan el poseer            

ambientes adecuados para una ptima calidad de estudio, ser icios accesibles como las            

cafeter as comedores; en general, la uni ersidad debe estar dise ada de manera que la              

in ersi n de tiempo en la reali aci n de las acti idades cotidianas, de las personas con              

discapacidad motri , disminu a. Para poder calificar la accesibilidad del campus, se procedi            

a e aluar los espacios edificaciones a partir de las necesidades de las personas con               

discapacidad motri  dentro de la uni ersidad. 

4.4.1.1. Las Entradas 

Las entradas tu ieron como problema principal del inmobiliario, el tipo de superficie de             

suelo, presentando irregularidades, desni eles o un suelo resbaloso, el cual genera riesgos de             

ca das en los usuarios en muletas. Se sugiere el uso de suelos antidesli antes sin obst culos,                

que impidan el paso de las personas con discapacidad motri . Se propone tambi n la              

implementaci n de una entrada peatonal de cemento que no presente el obst culo en la parte               

inferior en la Puerta 8. Se recomienda, tambi n, el aumento de rampas, sobretodo en la               

entrada de Urubamba, la cual cuenta con un puente que la conecta con el resto de la                 

uni ersidad. Asimismo, no se consider ning n cambio necesario en el mobiliario de la             

PUCP.  

4.4.1.2. Las Bibliotecas 

Para las bibliotecas se recomienda aumentar el ancho de los pasillos puertas, siendo el               

espacio en estas, considerado insuficiente para las personas con discapacidad motri .           

Asimismo, se considera que debe instalarse un ele ador en la biblioteca de Teolog a debe               

darse un constante mantenimiento a los ascensores, como es el caso del Complejo de              

Inno aci n Acad mica, con la finalidad de que tengan un funcionamiento ininterrumpido,           
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facilitando el despla amiento de las personas con discapacidad motri en los distintos pisos             

de las bibliotecas. Tambi n, se debe aumentar el n mero de rampas, erificando que estas              

cumplan con las medidas estipuladas por la norma, principalmente en la nica entrada de la               

Biblioteca de Teolog a. 

Adem s, se recomienda que en todas las bibliotecas, se debe destinar mesas reser adas para              

personas con discapacidad motri , las cuales deben contar con el alto ancho necesarios para               

que puedan ser utili adas sin ning n tipo de incon eniente. Asimismo, se debe incluir en las               

bibliotecas, estantes que est n a la altura de personas en sillas de ruedas. 

4.4.1.3. Los Comedores  

Los comedores, como se io anteriormente, representan un gran problema para las personas             

con mo ilidad reducida. En primer lugar, se recomienda ampliar los caminos pasadi os, los              

cuales resultan mu estrechos para el paso de personas en silla de ruedas muletas debido a                 

que, siempre se encuentran alumnos transitando o haciendo fila para el pedido recojo de sus                

alimentos, como es el caso de Tangente (Pabell n A), el comedor de Artes el comedor                

Central; de igual manera, los pasadi os entre mesas sillas debe permitir el libre tr nsito con                

una  medida m nima de 0.9 m entre ellas. 

Por otro lado, en el comedor de Artes se propone ampliar las medidas de las entradas,                

considerando que no deben e istir ele aciones ni obst culos que dificulten el paso de las              

personas con discapacidad motri . Tambi n se sugiere adaptar las rampas, de manera que             

sean m s amplias ubicarlas en lugares estrat gicos para facilitar el paso de este grupo de                

personas.  

Para el caso de los comedores de Artes, Central Tangente (Pabell n A) se deben adaptar                

onas, tanto en la parte interior e terior de ellos, con mesas sillas con medidas adecuadas,                 

de f cil mo ili aci n. Adem s, los mostradores, donde se reali an la compra recojo de              

alimentos, deber n ser adaptados a una medida de altura adecuada.  

4.4.1.4. Las Cafeter as  

En el caso de las cafeter as, Juan Valde fue considerado como inaccesible, por lo que se                

sugiere, principalmente, que en las entradas no e istan obst culos como ele aciones que             

tengan el ancho necesario para el paso de las personas en silla de ruedas. Adem s, se propone                 

instalar, en la cafeter a Juan Valde , mesas sillas con medidas adecuadas para personas con               

discapacidad motri , esto con el fin de profundi ar la inclusi n en este ambiente social.              

Adem s, la puerta de ingreso de los trabajadores deber adaptarse a la medida m nima de 0.9                
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m, a que actualmente este es mu estrecho mu inaccesible para un posible futuro               

trabajador con silla de ruedas. 

4.4.1.5. Los Pabellones 

Se propone, para los pabellones de EEGGCC EEGGLL, una mejor adaptaci n de los              

ele adores, con el uso de las medidas m s cr ticas como lo son una persona con silla de                 

ruedas un acompa ante. Adem s, si bien EEGGLL presenta 11 rampas 2 ele adores,              

ninguno conecta el piso inferior con el primer ni el, solo una rampa, la cual amerita que una                 

persona con silla de ruedas solicite a uda para trasladarse a que presenta una pendiente              

ligeramente pronunciada. Por otro lado, EEGGCC, al contar con solo 3 rampas 1 ele ador,               

se considera como medida de propuesta, implementar un ele ador para el lado del pabell n              

que no presenta, pues este conecta a gran parte de aulas libres una amplia sala de estudio en                   

el cuarto ni el; de igual manera, implementar algunas rampas necesarias para los salones que              

est n en entrepisos.  

De igual manera, para los pabellones de las especialidades de Ingenier a Industrial, Ingenier a             

Mecatr nica, Ingenier a de minas, Ingenier a Mec nica, Ingenier a de Telecomunicaciones e          

Ingenier a Ci il, se propone principalmente implementar ascensores, a que todos los           

mencionados presentan solo escaleras para la mo ili aci n hacia pisos superiores, muchas de            

estas estrechas con un (01) metro como medida m nima. Para el caso de los pabellones de dos                 

ni eles, se sugiere poner en funcionamiento ele adores, pues solo de esta manera puede             

considerarse accesible para alumnos profesores con discapacidad motri permanente o           

temporal; por ejemplo, a los laboratorios que se encuentran dentro del Pabell n V o las               

oficinas  salas de c mputo del Pabell n de Ingenier a Ci il, Industrial  Mecatr nica. 

En el caso de Arquitectura, anali ando el pabell n en el a o 2019, antes de su reciente                

remodelaci n, se deben adaptar rampas en las puertas que presentan escalones en la entrada,              

as tambi n, se considera necesario la implementaci n de un ascensor que pueda conectar con              

los distintos pisos superiores  todos puedan acceder a ellos. 

En los Pabellones de EEGGCC EEGGLL, se debe implementar en todos los salones mesas               

reser adas para personas con discapacidad motri , pues actualmente no todos los salones lo             

presentan, sobre todo en aquellos que presentan asientos empotrados.  

En caso de todos los Pabellones de Ingenier a, se recomienda el uso de mesas sillas con                 

medidas adecuadas, sobre todo en sus salas de c mputo  salones. 
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De manera general, para todos los pabellones, se recomienda la adaptaci n de las manijas; a               

que, muchas de ellas, son de dif cil manejo, complicando la entrada tanto a los salones,               

oficinas  ba os.  

4.4.1.6. Los Laboratorios 

La principal problem tica con respecto a los laboratorios de la PUCP es la dificultad de               

ingreso, por lo que se sugiere la eliminaci n de los distintos obst culos en estas, como es para                 

el caso de los laboratorios de Ingenier a Ci il; as tambi n, en los laboratorios de F sica                

Qu mica a que se debe transitar por escalones para llegar a estos ambientes de ambos               

pabellones. En el interior de todos los laboratorios se hace notoria la falta de ele adores                

rampas, por lo que se sugiere la implementaci n mejor adaptaci n de estos. Finalmente, de               

igual manera que en los otros espacios del campus PUCP, se sugiere una ampliaci n en los                

pasadi os, para que las personas con discapacidad motri  no tengan problema en el paso. 

Para el caso del laboratorio de Suelos, Qu mica F sica, se plantea como propuesta de               

mejora, la implementaci n de mesas sillas con medidas adecuadas; as como estantes, de              

materiales o equipos a utili ar, de altura adecuada. Al igual que en los pabellones, se propone                

la adaptaci n de manijas de f cil manipulaci n en puertas de ingreso  ba os interiores. 

4.4.1.7. Los Auditorios 

Para el auditorio de Ciencias e Ingenier a del Pabell n B, se plantea poner en funcionamiento               

un ele ador por ser un pabell n de dos ni eles, adem s, se debe adaptar una peque a rampa                

para los e positores. En caso del auditorio de Juan Pablo se procura poder ingresar por la                

entrada principal a tra s de una rampa con una pendiente adecuada. Finalmente, para el              

auditorio de Derecho, se presenta una propuesta a tra s de rampas tanto para el ingreso               

com n, como para acceder al estrado a  dar una ponencia. 

Finalmente, para todos los auditorios, se debe adaptar una ona reser ada para personas con              

discapacidad motri , principalmente aquellas que poseen asientos empotrados e impide que           

las personas con sillas de ruedas puedan ser espectadores. 

4.4.2. Propuestas de Mejora en la Accesibilidad del campus PUCP  

4.4.2.1 Desarrollo de Propuestas para el mobiliario de los Puntos Cr ticos 

De manera espec fica para la ma or a de ambientes en la PUCP, los elementos que a n son                

deficientes, en cuanto al mobiliario, son las mesas sillas que se encuentran en las onas                
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e teriores de los comedores; por ello, como adaptaciones se proponen mesas amplias sillas              

mo ibles que permitan el paso de personas con silla de ruedas o con discapacidad en las                

e tremidades inferiores. De igual manera, para los salones con sillas empotradas, se proponen             

mesas amplias que permitan el paso de las personas con silla de ruedas. Finalmente, para los                

mostradores que e isten en comedores otros ser icios que ofrece la PUCP, se busca              

adaptarlos de tal manera que toda persona con discapacidad motri obtenga una correcta              

c moda atenci n. 

Tabla 13. 

Propuestas de mejora del mobiliario 

Nota. Elaboraci n propia 

En la tabla 13, anteriormente e puesta, se pueden obser ar las especificaciones de las             

propuestas, estas presentan las medidas estipuladas seg n la Norma T cnica de Edificaci n,            

teniendo como principal objeti o, buscar una ma or inclusi n accesibilidad en nuestra casa             

de estudios.  
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4.4.2.2 Desarrollo de Propuestas para el Inmobiliario de los Puntos Cr ticos 

La ma or a de adaptaciones en el inmobiliario de la PUCP, que a udan como medidas de               

refor amiento para obtener una Uni ersidad m s accesible, son los ele adores, las rampas            

correctamente dise adas los pisos antidesli antes. Los pabellones de Ingenier a, algunas de            

las bibliotecas otros ser icios de la uni ersidad, cuentan con tres ni eles o menos, para los                

cuales, se necesitan adaptar ele adores para que las personas con discapacidad motri puedan             

despla arse erticalmente 

De igual manera, se debe mejorar el dise o de las rampas alrededor del campus; as como,                

adaptar nue as de estas, a que no todas cumplen con el ancho m nimo requerido, e incluso                

no presentan la pendiente adecuada, la cual se calcula di idiendo la altura (h) entre la               

distancia (d); adem s, estas deben ir acompa adas de barandas resistentes de acero            

ino idable, las cuales a udar n en el despla amiento que se realice en las rampas.             

Finalmente, los pisos antidesli antes son fundamentales para adaptar los espacios con el fin             

de que sean m s accesibles para las personas con discapacidad motri . Este puede e itar              

resbalones o ca das para una persona con silla de ruedas; no obstante, no solo pre iene el                

peligro para las personas con mo ilidad limitada; si no tambi n, puede e itar lesiones que              

podr an terminar en alguna discapacidad motri  temporal.  

Tabla 14. 

Propuestas de mejora del inmobiliario 
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Continuaci n de Tabla 14. 

Nota. Elaboraci n propia 

En la tabla 14, mostrada anteriormente, se pueden apreciar las especificaciones del            

inmobiliario propuesto. Para el caso de los pisos antidesli antes, surgieron tres propuestas, de             

las cuales, se eligi la que generar a un mejor impacto, pues es una opci n que fa orece a                 

todos los grupos de personas que conforman la sociedad; as como, es m s rentable a largo                

pla o.  
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La primera hip tesis establecida en la presente in estigaci n afirmaba que las necesidades de             

las personas con discapacidad motri abarcan diferentes adaptaciones en la infraestructura            

dise o, con la finalidad de garanti ar la autonom a de este grupo de personas. Si bien los                

resultados obtenidos corroboraron dicha afirmaci n, a tra s de distintas herramientas, como           

la obser aci n directa, entre istas encuestas, se determinaron que las dificultades barreras             

de accesibilidad que perciben las personas con discapacidad motri inclu en no s lo            

adaptaciones en la infraestructura dise o, sino que tambi n son necesarias distintas            

adaptaciones en el mobiliario e istente en los diferentes ambientes del campus PUCP.  

A partir de las encuestas, se lograron recopilar las distintas adaptaciones consideradas            

necesarias para que la PUCP sea accesible para las personas con discapacidad motri . Dentro              

de los resultados, se pudo confirmar que, efecti amente, son necesarias diferentes           

adaptaciones en la infraestructura dise o; entre dichos cambios resaltan el aumento             

dise o adecuado de rampas ele adores, as como el dise o de caminos, rampas pasadi os               

con un ancho adecuado, ni elados, lisos antidesli antes. Asimismo, las personas           

encuestadas afirmaron que tambi n son necesarias ciertas adaptaciones en el mobiliario de los             

distintos espacios de la PUCP, como en las sillas, mesas, puertas  barandas.  

Por medio de las herramientas cualitati as, se corroboraron los resultados obtenidos en las             

encuestas , adem s, se logr entender la importancia de incluir la opini n de las personas               

con discapacidad motri en el dise o de los distintos espacios a que, a partir de sus distintas                 

e periencias, se pueden reconocer realmente las necesidades as , reali ar las adaptaciones            

necesarias para los distintos ambientes. A partir de la combinaci n de estas t cnicas, se              

obtiene un enfoque global de las necesidades de las personas con discapacidad motri en la               

PUCP.  

La segunda hip tesis plante que la PUCP cuenta con un ni el de accesibilidad aceptable; sin               

embargo, se presume que, dentro de su dise o original, no se tomaron en cuenta las               

necesidades de las personas con discapacidad motri , lo cual se e reflejado en los edificios               

m s antiguos dentro del campus. La escala utili ada en las encuestas tu o cinco ni eles, el               

m s bajo representa un ni el totalmente inaccesible, mientras que el ptimo representa el             

ni el adaptado o adecuado. Los encuestados calificaron la accesibilidad global de la PUCP en              

el ni el 3, es decir, el ni el con ertible, esto significa que, como se supuso, el campus PUCP                 
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no es considerado un espacio inaccesible; sin embargo, a n presenta determinadas barreras            

que impiden la inclusi n plena de las personas con discapacidad motri . Asimismo, dichas             

barreras pueden ser f cilmente adaptadas para mejorar la accesibilidad de la PUCP, sin alterar              

su configuraci n esencial.  

A partir de la obser aci n las entre istas, se logr comprobar que las edificaciones antiguas               

representan una gran problem tica en cuanto a la accesibilidad para las personas con             

discapacidad motri . Estas edificaciones carecen del inmobiliario necesario, present ndose en          

mal estado o con dise os err neos; en cuanto al mobiliario, este suele ser inadecuado para               

personas con discapacidad motri , impidiendo su uso. Un claro ejemplo del uso inadecuado             

del mobiliario e inmobiliario es Estudios Generales Ciencias, donde se cuenta con un escaso              

n mero de rampas, Estudios Generales Letras, donde las mismas no se encuentran ubicadas              

en los lugares necesarios; as mismo, salones escalonados escaleras pre ias a algunos             

salones, dentro de los cuales se encuentran asientos empotrados al suelo, imposibilitando su             

uso para alumnos en silla de ruedas; ele adores mu estrechos para una persona en silla de                

ruedas con su acompa ante; entre otras barreras encontradas.  

Asimismo, las encuestas a udaron a erificar la suposici n de que muchos de los edificios              

antiguos de la PUCP son considerados los m s inaccesibles del campus, como son el caso de                

los pabellones de las distintas Ingenier as. Por otro lado, en los ltimos a os se han lle ado a                 

cabo algunas nue as construcciones dentro de la PUCP, las cuales son consideradas una             

mejora en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad motri , sin embargo a n              

e isten distintas deficiencias, sobre todo en el mobiliario utili ado. Por lo tanto, se conclu e              

que, si bien el campus est mejorando su ni el de accesibilidad que la comunidad PUCP es                 

m s consciente sobre la inclusi n de las personas con distintas discapacidades, a n e isten             

muchos aspectos por mejorar para que la uni ersidad pueda ser un referente de equidad e               

inclusi n   alcan ar el ni el adecuado o adaptado.  

Finalmente, con la ltima hip tesis se afirm que las adaptaciones necesarias en el campus              

PUCP consistir n en el redise o del inmobiliario en el uso del mobiliario adecuado de los                

espacios m s inaccesibles, sin perjudicar a ning n grupo ulnerable. Por medio de las             

encuestas, se recolectaron distintas opiniones de las adaptaciones necesarias para hacer de la             

PUCP un lugar m s accesible para las personas con discapacidad motri . Es as como se               

comprob la hip tesis planteada, a que las personas encuestadas e presaron que los            

principales cambios se enfocan en los distintos elementos del mobiliario e inmobiliario. 
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Adem s, de acuerdo a las encuestas, la principal adaptaci n del inmobiliario necesaria es el              

aumento dise o adecuado de las rampas, resaltando que estas tambi n son necesarias en los               

salones auditorios. Otras adaptaciones importantes necesarias son el uso de caminos m s              

anchos, lisos, sin obst culos antidesli antes; as como el aumento dise o adecuado de              

ele adores. Por otro lado, mediante la obser aci n entre istas, se conclu que se debe              

e itar el uso de elementos inaccesibles como gradas antes de los salones o puentes              

inaccesibles; as como ubicar las rampas ele adores en lugares estrat gicos, estos ltimos             

para edificaciones de menos de tres ni eles, para aumentar la accesibilidad de los distintos              

espacios. 

Con respecto al mobiliario necesario para hacer de la PUCP un espacio m s accesible para               

personas con discapacidad motri , es necesario que las mesas, asientos estantes posean las              

medidas, ancho alto necesarios, a que as nos muestra un dise o m s uni ersal que inclu e                

a las personas en sillas de ruedas. As mismo, todos los elementos, como las manijas de las                 

puertas de los salones o ser icios higi nicos, deben ser de f cil manipulaci n para todos los               

usuarios.  

E isten muchas posibles soluciones para los problemas de accesibilidad para las personas con             

discapacidad motri en la PUCP; sin embargo, se buscaron aquellas adaptaciones que sean             

permanentes que no representaran barreras para personas con otro tipo de discapacidad. Por              

ejemplo, para la instalaci n del piso antidesli ante, se tu ieron tres opciones, sin embargo             

una de ellas representaba una soluci n a corto pla o otra implicaba problemas para las               

personas con discapacidad isual; por lo que se opt por el uso del l te antidesli ante mate,                

que, a pesar de ser la opci n m s costosa, era la m s accesible para todos los grupos                 

ulnerables.  

Por ltimo, gracias a las entre istas reali adas, se sabe que, en caso se solicite, la PUCP                

brinda apo o a los alumnos con distintas discapacidades; se facilitan ambientes, cambios de             

salones, pr stamo de equipo como sillas de ruedas, muletas sillas orugas, entre otros. Sin               

embargo, estas medidas no son permanentes el proceso para solicitar estas facilidades es              

considerado complicado. La accesibilidad es el dise o en funci n de la equidad e inclusi n,              

por lo que, se conclu e que, si bien estas medidas a udan a que las personas con discapacidad                 

motri puedan tener ma or comodidad en la PUCP, no son medidas definiti as ni inclusi as;              

por lo que, se debe apuntar a que el campus sea accesible, para que as las personas con                  

mo ilidad limitada puedan hacer uso de todos los espacios  ser icios de la PUCP.  
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Recomendaciones 

Los resultados obtenidos en la presente in estigaci n dan a conocer los problemas de             

accesibilidad en los lugares considerados m s cr ticos o inaccesibles dentro de la PUCP. Para              

tener un resultado m s espec fico, se recomienda replicar el presente estudio en todos los              

espacios de la  PUCP.  

La presente in estigaci n se centra nicamente en las necesidades de las personas con             

discapacidad motri , por lo que se recomienda replicar el estudio para otros grupos             

ulnerables, como son las personas con discapacidad isual discapacidad intelectual o            

cogniti a. Es as como se podr n conocer las barreras de accesibilidad que afectan a cada               

grupo ulnerable, a partir de las cuales se identificar n las necesidades adaptaciones             

requeridas, sin que ning n grupo se ea afectado, para hacer de la PUCP un lugar m s                

accesible para cada grupo. Asimismo, se podr n establecer las similitudes diferencias entre             

las barreras, necesidades adaptaciones requeridas para cada grupo; de forma de que se logre               

un dise o uni ersal, en el que las adaptaciones reali adas no perjudiquen a ning n miembro              

de la comunidad PUCP.  

Una gran dificultad en la reali aci n de la presente in estigaci n fue encontrar el n mero              

e acto de las personas con discapacidad motri , por lo que se sugiere tener un registro total                

de los alumnos trabajadores con alguna discapacidad en la PUCP. De esta forma, se podr                

hacer un seguimiento de las necesidades recolecci n de opiniones sobre las adaptaciones             

requeridas dentro de la uni ersidad. Asimismo, se sugiere que se facilite el acceso al              

pr stamo de muletas sillas de ruedas dentro de la PUCP , como se mencion               

anteriormente, es primordial la b squeda de soluciones permanentes e inclusi as, es decir,            

apuntar a que todos los espacios de la PUCP puedan ser usados por todos los miembros de la                  

comunidad. 

La presente in estigaci n se centr en ambientes espec ficos de la PUCP, como entradas,             

pabellones, bibliotecas, comedores, laboratorios auditorios; sin embargo no se consider la            

repercusi n que tienen otros miembros de la comunidad PUCP, sus acti idades medios de              

transporte, en la mo ili aci n, accesibilidad e inclusi n de las personas con discapacidad            

motri . Para futuras in estigaciones, se podr estudiar los efectos en la accesibilidad de las              

personas con discapacidad motri debido a los peatones sin discapacidad a los distintos              

medios de transportes utili ados dentro de la PUCP, como eh culos motori ados, bicicletas             

scooters. Asimismo, es importante reali ar un estudio de la accesibilidad de intersecciones             
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paraderos cercanos a la PUCP, anali ando su cone i n e impacto sobre la accesibilidad en el               

campus PUCP.  

La presente in estigaci n se reali durante la crisis sanitaria del COVID-19, por lo que la               

obser aci n tu o que basarse en recuerdos de las e periencias pre ias de las autoras, lo cual               

fue complementado con una isita a la PUCP. Se sugiere reali ar la etapa de obser aci n               

directa cuando se reanuden las clases presenciales acti idades regulares en la PUCP, para              

poder tener un mejor an lisis isuali aci n de las barreras a las que se en e puestas las                 

personas con discapacidad motri , diariamente en el campus. De igual manera, se recomienda             

reali ar e periencias en personas sin discapacidad, las cuales reali ar an un recorrido por los             

lugares menos accesibles en la PUCP, en las condiciones de las personas con mo ilidad              

limitada, generando ma or empat a hacia las personas con discapacidad motri ; adem s,           

entender an la magnitud de la problem tica ser a m s tomado en cuenta para futuras              

soluciones inmediatas. 
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