
Centro Educacional para el Discapacitado Visual

Centro Educacional para el Discapacitado Visual

Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Memoria de Título 2 0 0 6
Profesor Guía: Patricio Morelli
Alumno: Jean Claude Brunel Decap



a mi familia

a mis amigos

a mis profesores



Ind ice

Centro  Educac iona l  para  e l  D i scapac i tado  V i sua l

1 Introducción

2 el Problema

3 el Tema

4 el Lugar

5 el Proyecto

6 Referentes

7 Bibliografía

8 Anexos

01

1 Introducción

2 el Problema

3 el Tema

4 el Lugar

5 el Proyecto

6 Referentes

7 Bibliografía

8 Anexos

01

02

19

24

28

41

43

49



Introducción

Steven Hol l .  Los o jos de la  p ie l ,  texto pró logo.

Centro  Educac iona l  para  e l  D i scapac i tado  V i sua l

La idea de realizar como proyecto de título un “Centro Educacional para el discapacitado Visual”, nace de la inquietud acerca de la
condición de un usuario que vive sumergido en un mundo gobernado por la cultura de la imagen, pero que no puede ser partícipe de ella,
pues posee una deficiencia en el sentido dominante por excelencia de nuestro tiempos, el ojo. Más aún, se podría decir que vivimos en una
iconosfera, en el reino del audiovisual o la cultura de la imagen. La hegemonía de la televisión, el cine, la fotografía y otros medios icónicos
favorecidos por la omnipresente publicidad en nuestras vidas, ha dado lugar a la consideración de que en la actual cultura, prima la imagen
por encima de todo.

Los bienes de consumo lanzados en todo el mundo mediante las técnicas hiperbólicas de la publicidad sirven para reemplazar nuestras
conciencias y difuminar nuestra capacidad reflexiva. En arquitectura, la aplicación actual de nuevas técnicas supercargadas digitalmente
se unen a la hipérbole.

De esta manera se sobrevalora la arquitectura como impacto visual, dejando de lado los otros sentidos, lo que no sólo afecta a los
discapacitados visuales, sino que ha “enceguecido” a los videntes con respecto a otras formas de percibir el espacio. Se plantea entonces
una arquitectura más cercana al cuerpo y a la piel, al total de los sentidos, a entregar el mayor número y diversidad de espacios, ritmos,
olores, temperaturas, sonidos, texturas, etc. en fin, un mundo de sensaciones olvidadas hoy en la arquitectura y en nuestras vidas.

                                                                        "ya éramos ciegos en el momento en que perdimos la vista"

                                                                        José Saramago, Ensayo sobre la ceguera.
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Hace tan solo 2 años se realizó el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile (ENDISC), llegando a conocer el real panorama
existente a lo largo de todo el país, con respecto a este tema. Si bien antes existían datos entregados por las encuestas CASEN y el Censo,
estas arrojaban grandes diferencias en los índices de la población discapacitada. De esta manera, nos podemos dar cuenta de lo atrasados
que estamos con respecto a este tema, lo que se vislumbra con tan solo caminar algunas cuadras por nuestra capital.

El ENDISC realizado por el FONADIS en conjunto con el INE, tiene como Objetivo General: Conocer la prevalencia de la discapacidad
en sus diversos tipos y grados; y la medida en que esta condición afecta a las personas en las distintas dimensiones de su vida. Para esto,
la definición conceptual del estudio, así como su instrumento de recolección de información, se encuentran basados en la “'93 Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)”'94 promulgada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS-OMS, 2001).
Definición de Discapacidad:

Discapacidad es un término genérico, que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad
y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una "condición de salud") y sus
factores contextuales (factores ambientales y personales)".

En este sentido Persona con discapacidad sería aquella persona que presenta deficiencias de sus funciones y/o estructuras corporales,
limitaciones en sus actividades y restricciones en su participación, como resultado de la interacción negativa de su condición de salud y los
factores contextuales (ambientales y personales) en los que se desarrolla.

Discapacidad en Chile
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Personas con discapacidad
              12,9

Personas sin discapacidad
              87.1

Personas con d iscapacidad en Chi le

El Estudio Nacional se realizó en base a un diseño muestral
que permite representar a la población nacional, urbano y rural,
en representación de todas las regiones del país, encuestando a
13.767 hogares, con un nivel de confianza de 95%.

El 12,9% de los chilenos y chilenas viven con discapacidad,
lo que supone 2.068.072 personas. Es decir, 1 de cada 8 personas
presenta esta condición. A su vez, en la Región Metropolitana el
11.5% de la población regional presenta discapacidad; viven
747.017 personas con discapacidad. Se observa, entonces, que
la Región Metropolitana presenta una tasa de discapacidad menor
a la tasa nacional de discapacidad.

Centro  Educac iona l  para  e l  D i scapac i tado  V i sua l
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1.048.347 personas presentan deficiencias físicas

634.906 personas presentan deficiencias visuales

466.584 presentan deficiencias viscerales
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Grados de d iscapacidad
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De las personas de la región, un 6.8% presenta un grado
leve de discapacidad; 2.7% moderado y 2.1% severo. Es decir,
438.202 personas presentan alguna dificultad para llevar a cabo
actividades de la vida diaria, sin embargo la persona es independiente
y no requiere apoyo de terceros y puede superar barreras del
entorno (discapacidad leve).

Hay 174.559 personas que presentan una discapacidad
moderada, es decir, una disminución o imposibilidad importante
de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la
vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas
de auto cuidado y supera con dificultades algunas barreras del
entorno.

 Por último, 134.156 personas por su discapacidad severa,
ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus
actividades cotidiana, requiriendo del apoyo o cuidados de una
tercera persona y no logra superar las barreras del entorno o lo
hace con gran dificultad. Al comparar los grados de discapacidad
de la Región Metropolitana con los del total del país, notamos que
la discapacidad es menor en la Región, en todos los grados. La
mayor diferencia se encuentra en los moderados: medio punto
porcentual.

8 %

0 %
Discapacidad Leve Moderada Discapacidad Severa

6 %

4 %

2 %

8 %

0 %
Discapacidad Leve Moderada Discapacidad Severa

6 %

4 %

2 %

10 %

7,2 %

3,2 % 2,5 %

6,8 %

2,7 % 2,1 %

Prevalencia discapacidad según grados.
Población Nacional

Prevalencia discapacidad según grados.
Región Metropolitana
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La región metrolpolitana alberga la mayor cantidad de
discapacitados visuales, llegando al total de 184.553 personas.

Cuando hablamos en general de ceguera o discapacidad
visual, nos estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por
una limitación total o muy seria de la función visual, es decir, nos
estamos refiriendo a personas que no ven absolutamente nada,
o que, en el mejor de los casos, incluso llevando anteojos o utilizando
otras ayudas ópticas, ven mucho menos de lo normal y realizando
un gran esfuerzo. Se habla de que se cataloga una persona con
discapacidad visual a aquel que alcanza a ver tan sólo un 30 % de
lo que una persona normal ve, sin embargo, esto es muy relativo,
por lo cual existen diversas pruebas para catalogar si se trata o
no de discapacidad visual.

I  Región   3.3

II  Región  2.0

III  Región  2.2

IV  Región  4.5

V  Región  5.7 %

Región Metropolitana  29%
VI  Región  8.4
VII  Región  13.5 %

VIII  Región  12.9 %
IX  Región  8.1 %

X  Región  9.2 %

XI  Región  0.9 %

XII  Región  0.4

Distribución Porcentual de la discapacidad
Visual a Nivel Nacional
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Como se observa en el gráfico, las comunas con mayor
ingreso económico (sector oriente), poseen un menor porcentaje
de deficientes visuales, mientras que en las comunas alejadas del
centro, salvo Santiago y Recoleta, se observan los mayores
porcentajes.

Distribución Porcentual de la discapacidad
Visual a Nivel Comunal
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INDEPENDENCIA
       2.1 %

LO BARNECHEA
       0.5 %

VITACURA
       0.4 %HUECHURABA

       1.6 %CONCHALI
      3.2 %

RECOLETA
       5.6 %

QUILICURA
       1.6 %

   RENCA
      3.2 %

SANTIAGO
       4.9 %

PROVIDENCIA
       1.7 %

   LA REINA
       1.4 %

ÑUÑOA
    2.9 %

PEÑALOLEN
       4.3 %

LA FLORIDA
       5.9 %

     MACUL
       2.5

SAN JOAQUIN
       3.0 %

P.A. CERDA
       3.5 %

SAN MIGUEL
       2.6 %

LO ESPEJO
       3.8 %

LA CISTERNA
        1.5 %

SAN RAMON
       3.7%

LA GRANJA
       3.5 %

LA PINTANA
       5.3 %

EL BOSQUE
       4.4 %

CERRILLOS
       1.5 %

MAIPU
   5.5 %

ESTACION CENTRAL
       3.4 %

PUDAHUEL
       3.9 %

LO PRADO
       2.8%

QUINTA NORMAL
     3.0 %

CERRO NAVIA
       5.1 %

LAS CONDES
       2.1 %

ZONA INTENSIDAD BAJA

ZONA INTENSIDAD MEDIA

ZONA INTENSIDAD MEDIA ALTA

ZONA INTENSIDAD ALTA
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En el catastro de Instituciones que se preocupan del
discapacitado visual, se observa que existen solo 2 Escuelas
especializas para esta discapacidad, La Escuela Hellen Keller y El
Hogar Santa Lucía. Este último, actualmente con el nombre de
Fundación Luz, se encuentra realizando el traslado de su antigua
escuela, funadada en 1931 a un nuevo edificio, ubicado en el sector
sur de la capital (La cisterna), esta loable iniciativa brindará al
sector sur de un nuevo equipamiento más acorde a nuestros
tiempos. La obra terminada será entregada el segundo semestre
del 2007 y acogerá a 200 alumnos y 56 internos.

Distribución de Instituciones relacionadas
con la discapacidad visual.

Centro  Educac iona l  para  e l  D i scapac i tado  V i sua l 10
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Escuelas con integración a
discapacitados visuales

Infraestructura educacional para
el discapacitado visual.



Discapacidad y  Educación
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Educación en Chile

Si bien siempre han existido personas con algún tipo de
discapacidad que se han formado en establecimientos escolares
regulares, la integración escolar es un tema que se inscribió
legalmente en Chile en abril de 1990, a través de la promulgación
del decreto 490 que estableció “Normas para la integración de
Niños con Discapacidad a los establecimientos Regulares”. Diez
años más tarde el FONADIS decide realizar un estudio llamado
“Sistematización del Proceso de Integración Educativa de alumnos
con necesidades Educativas Especiales. Derivadas de una
Discapacidad integrados en establecimientos Comunes”, cuyo
objetivo fue “cuantificar, analizar y describir los procesos de
integración educativa de los alumnos con necesidades educativas
especiales derivadas de una discapacidad, desarrollados en escuelas
municipales del país”.

Este estudio concluyó que la integración de niños con
discapacidad a la escuela regular se está viviendo como un proceso
en permanente transformación, que tiene dificultades y que implica
un gran desafío para las escuelas básicas; sin embargo también
es reconocida por la generalidad de los representados y como un
beneficio para la comunidad educativa. Por otra parte, la mayoría
de los miembros de la comunidad educativa reconocen que la
integración es un proceso importante para las escuelas, ya que
provoca un cambio cultural y una innovación educacional.
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El rol de las escuelas especiales, es el de enseñar al niño a través de un proceso, a como desenvolverse en el mundo cotidiano de
manera independiente, para que éste pueda integrarse en un futuro a una escuela integradora y por ende, a la sociedad.
El establecimiento educacional debe plantearse como un punto de partida, ya que a los discapacitados visuales no les basta con escuchar
descripciones. Para se produzca un real aprendizaje, es necesario que la persona relacione la nueva información con sus conocimientos o
vivencias previas y le encuentre sentido y utilidad a lo que aprende.
 Un procedimiento correcto para la integración a la sociedad, debe lograrse mediante un proceso lento y controlado, ya que como
dice Gloria Borafull, directora del colegio Hellen Keller (1999), “Si bien es cierto, la segregación no es buena, tampoco lo es una mala
integración. Creo que lo ideal es que los niños comiencen en una escuela especial y se integren una vez que dominen ciertos contenidos
básicos como movilidad y buena orientación, además de un buen manejo del Braille y el ábaco”.

Respecto a este tema la ley 19.284 de integración Social de las personas con discapacidad, sobre el acceso a la educación, apunta
lo siguiente:

"Educación especial es la modalidad diferenciada de  la  educación general,  caracterizada  por  constituir  un sistema flexible  y  dinámico
que desarrolla  su acción preferentemente en el sistema   regular   de  educación,  proveyendo  servicios  y  recursos especializados a las
personas con o sin discapacidad, según lo cal if icaesta ley, que presenten necesidades educativas especiales."
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Personas con d iscapacidad segun
nive l  de estudios .
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La tabla muestra la brecha educacional  que aún falta
por cubrir. Un 10 % no cuenta con ningún tipo de estudios aprobado;
un 42 % no ha logrado completar la enseñanza media y un 5.7%
ha logrado acceder a la universidad  o a algún Instituto de formación
profesional.
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La Reforma Educacional
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En el año 1997 se materializa oficialmente el proceso de
Reforma Educacional, donde se amplía la Jornada Escolar a Jornada
Escolar Completa (JEC). Se producen cambios curriculares que
implican nuevas necesidades y desafíos a la arquitectura escolar,
entre las cuales encontramos:
· Aumentar y adaptar la infraestructura existente a los nuevos
programas curriculares.
· Diversificar los espacios educativos, no solamente el aula, sino
también los comedores, talleres, laboratorios, circulaciones y
exteriores.
· los espacios adquieren el carácter de centros social, comunitario
y cultural, que estimule el desarrollo cultural directamente
relacionado con la calidad de vida.
En Chile, como resultado de más de tres décadas de esfuerzo de
las diferentes administraciones nuestra educación exhibe logros
de importancia en la cobertura, aumento de escolaridad y reducción
del analfabetismo. El 98,5 % de los niños y el 85 % de los jóvenes
se educan. En la actualidad la matrícula total del sistema escolar
alcanza a cerca de 3.270.000 alumnos en 10.778 establecimientos
atendidos por más de 133.000 profesores.
El proceso de la Reforma Educacional permite que la realidad del
educando gire en torno a una mejor calidad de vida facilitando su
desarrollo intelectual en un ambiente adecuado, siendo partícipe
de una comunidad social abierta al cambio y creadora de una
identidad social y cultural posibilitadas por la educación.

14
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Sistema de Jornada Escolar
Completa (JEC)
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Su objetivo es que los alumnos aumenten la exposición a los aprendizajes, redefiniendo el tiempo de la duración de la Jornada Escolar,
así como la organización interna de ésta en período de trabajo y descanso a lo largo del día.

Se ha establecido un mínimo de 38 horas semanales de clases para los alumnos de 3º a 8º básico y de 42 horas semanales para
alumnos de Enseñanza Media. Durante 1997 3.300 establecimientos se incorporan a la JEC lo equivale a un 10 % de la matrícula total.
Un 77 % de los establecimientos incorporados pertenecen al sector municipal y el 23 % restante al particular – subvencionado. La extensión
de la JEC implica, a parte de nuevos programas y métodos de aprendizaje, considerar que el establecimiento acoja a través de un programa
arquitectónico los espacios educativos y el equipamiento requerido.
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La Reforma Educacional  y  e l  Ro l  de
los Establec imientos Educacionales

Centro  Educac iona l  para  e l  D i scapac i tado  V i sua l

Con la Reforma Educacional el rol de los espacios educativos ha cambiado hacia un enfoque de calidad. La arquitectura educacional
de hoy debe responder a ciertos estándares, especialmente para las carreras técnicas y los nuevos recintos para la formación diferencial,
como una manera de garantizar la calidad de esta.

El Mineduc y de la UNESCO en mayor medida han planteado el rol de los nuevos establecimientos educacionales, los cuales se
desglosan en la páginas siguientes.
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integración_intercambio
no sólo en y con una realidad sino con y entre muchas realidades.
Capaz de multiplicar vínculos e interconexiones entre usuario y
su(s) entorno(s) cultural(es); entre el lugar y la ciudad . Entre los
potenciales del tiempo y las posibilidades del contexto.
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_El liceo debe ser un hito urbano con identidad, un punto notable
de referencia dentro de la comunidad y de la trama urbana del
entorno inmediato, que signifique un aporte para el ordenamiento
de la misma y mejore la calidad de vida de sus habitantes.

_Los usuarios y pobladores deben sentirse identificados con el
liceo y deben tener un sentido de propiedad y de sentido de
pertenencia. Para esto el proceso de diseño debe aunar a todos
los integrantes de la comunidad; arquitectos, autoridades,
pobladores, alumnos, profesores y apoderados, los que tendrán
que trabajar en conjunto como un equipo multidisciplinario. El
aprendizaje ocurre tanto dentro como fuera de la escuela,
convirtiendo a la ciudad toda en un espacio educativo

_El establecimiento educacional debe tener su propia identidad,
fundándose en los valores culturales y naturales existentes en el
lugar, acercando a los alumnos con el establecimiento educacional,
y a éste con la localidad.

_Se desintegra el concepto de sala y se habla de “sala ilimitada”
que permita la interacción de: alumno–profesor, alumno–alumno,
escuela–barrio y escuela–mundo.

_Su emplazamiento debe tener una buena accesibilidad tanto
para los alumnos como para los profesores y apoderados. Además
debe contemplar una accesibilidad e infraestructura para todos,
especialmente para minusválidos, sin “barreras arquitectónicas”.

M

s
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_El liceo debe estar abierto a la comunidad, ser un lugar de
encuentro comunitario al servicio de todos. El establecimiento
educacional debe interactuar con su medio social, incorporándolo
al aprendizaje de los alumnos. Ello implica espacios de uso
semi–público como; biblioteca, comedor, gimnasio, áreas de juego,
a ser utilizados por la comunidad, para actividades educativas,
sociales y culturales, como puede ser el caso de cursos de
capacitación, reuniones de juntas de vecinos, cenas de adultos de
tercera edad, actividades artísticas como teatro, canto y danza,
entre otros.

_La comuna debiese incorporar un circuito que permita una
circulación fluida desde la casa al colegio mediante calles, veredas
y sistemas de transporte adecuados para minusválidos.

_Debe ser sustentable, con ahorro de recursos y de energía. Se
aconseja utilizar una arquitectura bioclimática que aproveche el
clima y geografía del lugar para mantener un confort térmico
adecuado en el establecimiento.

_El futuro de la educación es una incertidumbre, por lo que el
diseño del establecimiento debe ser flexible, para adecuarse a los
nuevos cambios educativos y culturales del futuro incierto.
Este espacio flexible hace posible las distintas disposiciones de los
alumnos, según el tipo de aprendizaje que se esté practicando, ya
sea la clase frontal como el trabajo en grupos de aprendizajes más
activos.
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Muchos estudios certifican que la percepción del espacio no se pierde debido a la ausencia de la vista, sino que estos estímulos
visuales son reemplazados por la desarrollada información que entregan los sentidos restantes, logrando una completa representación de
conjunto en tres dimensiones.

Por eso que una obra arquitectónica que considera la formación de imágenes, creadas a partir de elementos no visuales, facilitará
enormemente la compresión del lugar al discapacitado visual, así como también enriquecerá la percepción espacial para el vidente, el que
cada día se conforma más con sólo poder ver, pero no sentir la arquitectura.

Por otra parte superar las limitaciones del discapacitado visual no pasa por una arquitectura especial que lo lleve de la mano, ya que
esta sería una ayuda sólo en una primera aproximación al problema, El rol que debe tener la arquitectura en este caso, pasa por ayudarlo
a lograr el reconocimiento de las características del espacio, a través de sus todos los sentidos, logrando así una rehabilitación espacial
que le permita moverse en todos las direcciones más libremente.

20
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El vidente capta instantáneamente el espacio mediante la imagen visual; el discapacitado visual, en cambio, coordina de acuerdo a la
información que le entregan los otros sentidos, principalmente el tacto. La particularidad de esta sensación, es de ser analítica y sucesiva,
mientras que la visual es sintética. Así, la vista entrega el espacio elaborado, mientras que el tacto entrega elementos para elaborarlo.

De esta manera el discapacitado visual va reconociendo un edificio y la percepción de sus espacios, a través de secuencias. Éste actúa
entonces por: descomposición (análisis) y recomposición (síntesis), construyendo así imágenes espaciales de manera dinámica,

Esta reconstrucción del espacio, de los puntos que logran descubrir en él, forman “Mapas Mentales”, que revelan la configuración
espacial de un determinado lugar a medida que se recorre. Se deduce entonces que el discapacitado visual es dependiente de su memoria
y de sus experiencias anteriores, las que utiliza como medio indispensable de acercamiento al espacio. Esta manera de percibir se inscribe
tanto en el tiempo como en el espacio, creando en el sujeto una composición espacial a partir de estímulos sucesivos. La relación que une
dos espacios se hace tan importante como los espacios mismos.

En conclusión, el discapacitado visual necesita para descifrar una obra de arquitectura, la incorporación intencionada de elementos
arquitectónicos, que generen un ritmo a medida que se va recorriendo; cambios de altura, distintas materialidades, temperaturas, sonidos,
etc. los que lejos de ser un obstáculo, son referencias, puntos notables que el discapacitado visual capta y almacena en su memoria, para
componer su propio “mapa mental” y comprender así el espacio en su totalidad.

21
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Orientación y Movilidad

Orientación, es decir, “determinación de la posición o
dirección de una cosa repecto de un punto cardinal” y movilidad
“estado de los cuerpos que cambian de estado o de lugar” son dos
conceptos que casi siempre aparecen indisolublemente unidos,
dentro del marco de la ceguera. Orientación supone moverse con
mayor soltura; realizar un desplazamiento con soltura y con cierta
destreza en la orientación es garantía de un recorrido con
independencia y confianza, sinónimos éstos de autonomía y
seguridad. Estos objetivos son claramente definidos y anhelados
por la persona con discapacidad visual, porque en definitiva le
ayudan de sobremanera a una mejor y más adecuada integración
tanto en su entorno físico, como en su medio visual.

 La american Foundation for the blind da una defición con
un enfoque en la discapacidad visual: “las destrezas de
desplazamiento de los no videntes se dividen comúnmente en dos
partes: la primera, referida al uso de sus sentidos que le restan
para establecer su posición y su relación con respecto a otros
objetos de su entorno, se le llama orientación; a la segunda, referida
a su propia locomoción desde un punto de partida a otro punto,
elegido en cualquier otra parte de su entorno, se le llama movilidad”.
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Una manera de enseñar al discapacitado  visual a enfrentarse a un determinado espacio, es cambiando una estructura espacial ya
conocida por él. Esto podría estar dado por una alteración en la configuración de los límites del espacio, o simplemente por una redistribución
de su mobiliario. De esta manera, éste se enfrenta a un conflicto, el cual debe resolver readecuándose a esta nueva especialidad. Para esto
los discapacitados visuales pasarán por dos procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano. Estas son
definiciones hechas por Jean Piaget en su estudio La psicología de la inteligencia (1947).

Asimilación:

Consiste en la interiorización o internalización de un objeto o un evento a una estructura comportamental y cognitiva preestablecida. Por
ejemplo, el niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste en su repertorio motriz o para decodificar un nuevo evento
basándose en experiencias y elementos que ya le eran conocidos (por ejemplo: un bebe que aferra un objeto nuevo y lo lleva a su boca, -el
aferrar y llevar a la boca son actividades prácticamente innatas que ahora son utilizadas para un nuevo objetivo-).

Acomodar (editar):

Consiste en la modificación de la estructura cognitiva o del esquema comportamental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el
momento eran desconocidos para el niño (en el caso ya dado como ejemplo, si el objeto es difícil de aferrar, el bebe deberá, por ejemplo,
modificar los modos de aprehensión).

Ambos procesos (asimilación y acomodación) se alternan dialécticamente en la constante búsqueda de equilibrio (homeostasis) para intentar
el control del mundo externo (con el fin primario de sobrevivir).

Cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable en base a los esquemas preexistentes el sujeto entra en un momento
de crisis y busca encontrar nuevamente el equilibrio (por esto en la epistemología genética de Piaget se habla de un equilibrio fluctuante),
para esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos del niño, incorporándose así las nuevas experiencias.
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Elecc ión de l  terreno
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El establecimiento deberá cumplir el rol de ser el tercer
polo de Educación y Capacitación para el discapacitado visual en
Santiago, por lo que tendrá un carácter comunal y nacional. Para
elegir el emplazamiento se debe tomar en cuenta el análisis de
porcentajes de difeciencia visual por comunas, (pag.09) y además
será necesario que  cumpla con ciertas condicionantes.

Accesibilidad:
La cercanía a ejes de transportes es fundamental, debido

a la condición del usuario, teniendo como principales puntos de
llegada el metro (estación cerro blanco, línea 2) y la avenida Recoleta
la cual entrega locomoción de autobuses colectivos y taxis.

Potencialidad de una comuna:

Recoleta hoy en día vive un proceso de revitalización al
convertirse gracias a las nuevas infraestructuras viales, en una
comuna conectora e integradora hasta Huechuraba, reorientado
todo el desarrollo congestionado al oriente y permitiendo
importantes inversiones inmobiliarias y un gran mejoramiento de
la calidad de vida, a 500.000  personas de la intercomuna norte.
Finalmente permite una efectiva densificación a lo largo de los
corredores de Metro, reforzando el rol de cambio de servicios
cívicos centrales del centro de Santiago.
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Contexto Urbano:
Durante la época de aprendizaje, para el estudiante ciego

se hace imprescindible su relación con el entorno, sumando como
condición la cercanía a espacios donde pueda interactuar con el
contexto urbano, el niño discapacitado necesita una posición
privilegiada en este sentido, donde pueda conocer y apropiarse de
todos los equipamientos posibles. La comuna de Recoleta como
peri-central de Santiago norte cuenta con una cantidad importante
de equipamientos hospitalario y universitario (Fac. de Medicina de
la U. de Chile) de  equipamiento comercial (La vega y Patronato),
de equipamiento cultural y turístico (Barrio Bellavista), y es
generadora de relaciones peatonales muy fáciles con el centro de
Santiago aumentando su intercambio cultural (Centro Cultural
Mapocho, Parque Forestal, Equipamiento metropolitano, etc.)

Áreas verdes:
Es importante la presencia de éstas, ya que facilitan la

interacción con la comunidad. Son lugares de intercambio y
recreación, donde aprende a percibir la naturaleza, abriendo sus
sentidos a olores, texturas, sonidos, etc. Este punto tiene respuesta
al encontrarse muy cerca al cerro blanco y al cerro San Cristóbal
(pulmones de la comuna).
El Cerro Blanco presenta áreas verdes en su ladera sur,sin embargo
el resto aún se mantiene sin una mayor desarrollo. Existen proyectos
para hacer de este cerro un parque de calidad intercomunal, con
instalaciones que rememoren su pasado como centro ceremonial
de antiguas comunidades indígenas.
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Normativa
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Zonas de Uso de Suelo:

Zona U - E : Preferentemente Equipamiento.

Permitido: Equipamiento_Intercomunal_Comunal_Vecinal
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Programa Arquitectónico
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El programa busca compat ib i l i zare l  uso de sus
recintos, cubriendo el día en su totalidad. De esta manera
el concepto de escuela especial ,  cambia al  de "centro
educacional", acogiendo e incorporando a la comunidad
c o m o  p a r t e  a c t i v a  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .

Plaza

_ágora
_átrio

Equipamientos

_sala mediateca
_auditorio
_sala exposición
_gimnasio
_casino

Patio

_multicancha
_áreas verdes

Administración

_administración
_consultorio
_circulación
_servicios

Aprendizaje

_sala de clases
_talleres
_inspectoría
_sala de profesores
_circuito sensorial

Patio techado

_juegos

Internado

_habitaciones
_lavandería
_Sala de estar
_Salas de estudio

n i v e l  d e  i n t e r a c c i ó n
comuna < > centro educacional
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Propuesta Urbana

cerro san cristobal

cerro blanco

cerro san cristobal

cerro blanco
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Teniendo como uno de los temas principales la integración
de los discapacitados visuales, el proyecto debe lograr tener acceso
a todas las redes urbanas, y la vez acoger a la comunidad, con tal
que produzca una interacción entre la comunidad escolar y la
comunidad circundante,

Como principal eje de la comuna y de conección con la
trama urbana, se consolida la Avenida Recoleta, la que está definida
con jerarquía de troncal en la red básica de Santiago, en el eje N
- S.
Además cuenta con la nueva red de metro y cumple el rol de
conectar el centro histórico con el sector norte (Huechuraba),
albergando en su extensión equipamientos de caracter
metropolitano y comunal.

El centro educacional para el deficiente visual se inscribe
dentro de esta escala de equipamientos metropolitanos, potenciando
la condición actual de la comuna. Se suma también a una serie de
proyectos los que se muestran con un alentador futuro para la
comuna.
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Situac ión actual
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Vivienda en deterioro.

Sitio eriazo, basural.

Construcción blanda en deterioro.

PLANO EXPROPIACIONES

30

R
E

N
G

IF
O

JU
A

R
E

Z 
C

O
R

TA

AV
 R

E
C

O
LE

TA

FA
R

IN
A

DOCTOR RAIMUNDO

JUAREZ

LOS OLIVOS

SANTOS DUMONT

JUAREZ

LOS OLIVOS

30

40

35

15

AV
. L

A 
PA

Z

34



Plano con expropiaciones

7250mts2
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Para formar parte de esta la renovación de Recoleta, se
propone una plaza - atrio - ágora en la zona de acceso, como un
espacio articulador entre el estableciemiento educacional y la
comunidad, capaz de generar actividades culturales y de
esparcimiento donde sea posible la interacción. De esta manera
el edificio adquiere mayor presencia urbana, mostrándose a la
ciudad y respondiendo a la imagen corporativa que se encuentra
detrás de esta iniciativa.
 El terreno se encuentra emplazado en el sector institucional
de Recoleta, a una cuadra de la Municipalidad y rodeado de colegios,
iglesias, servicios, etc. De esta forma el Centro Educacional para
el discapacitado Visual pasa a formar parte de esta red de
importantes monumentos y equipamientos de carácter
metropolitano, los que se constituyen como un elemento potencial
respecto de la consolidación del área como un centro. Sin embargo
esta actividad contrasta con la falta de consolidación del espacio
público, que se denota en la existencia de múltiples líneas de
edificación, veredas angosta, falta de equipamiento urbano, etc.

El terreno se trata de una zona de uso mixto de
equipamientos e industrias de escala regional o metropolitana.
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Proyectos futuros
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El cerro blanco presenta en sus fladeos sur un consolidado
parque, parte inicial de una iniciativa que espera reforestar el cerro y la
inclusión de un programa relacionado con el rol histórico del cerro como
centro ceremonial indígena.

La ofina Prado arquitectos se adjudicó el primer lugar del
anteproyecto del nuevo edificio consistorial de Recoleta, el que estará
ubicado en Av. Recoleta con Muñoz Gamero. El edificio contempla un
gran espacio central abierto que se proyecta hacia una plaza para la
comuna.

La plaza de la paz pretende convertirse en nuevo centro cultural
y gastronómico: locales de anticuarios, cafés literarios, restaurantes,
galerías de arte y exposiciones es lo que se propone para este conjunto
arquitectónico compuesto por dos arcadas semicirculares con dos
corredores peatonales y un espacio semicircular, en una superficie de
14.256 m2.
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Propuesta conceptual

Centro  Educac iona l  para  e l  D i scapac i tado  V i sua l

Se propone llevar al espacio la estructura base del braille,
arquitecturizando la operación que se lleva a cabo para descifrar
este código.

El sistema braille es el código que los discapacitados visuales
usan para leer. Su estructura está basada en un símbolo formado
por 6 puntos: aquellos que estén en relieve representarán una
letra o signo de la escritura en caracteres visuales. Esta estructura
de unidad y pausa, además de entregarle conocimiento teórico al
discapacitado visual, sirve como método de aproximación o
entrenamiento para su vida cotidiana, dado que éste, utiliza en el
recorrido de una página, una estructura similar a la que opera al
desplazarse en el espacio.

Así como en el braille los discapacitados visuales reconocen
las letras gracias a los puntos en relieve, en la vida cotidiana logran
hacer la reconstrucción de los puntos de interés en el espacio, a
través de las experiencias auditivas, olfativas, táctiles y corporales
que van vivenciando en cada lugar. Esto les permite crear "mapas
mentales", los que podrán ser claros o confusos, según la calidad
de la información que se pueda adquirir de cada espacio. La
configuración espacial se revela a medida que va recorriendo un
determinado lugar, por lo que la manera de percibir se inscribe
tanto en el tiempo como en el espacio, a partir de estímulos
sucesivos. La relación que une dos espacios entonces se hace tan
importante como las diferentes percepciones que se obtengan de
cada lugar.

 r          q a      z
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Circuito sensorial
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Esta "imagen" creada por las diferentes texturas espaciales,
serán memorizadas por el ciego, y la próxima vez que vuelva a
aquel lugar, su cuerpo recordará las experiencias vividas y luego
memorizadas. De esta manera el discapacitado visual creará sus
propios mapas mentales, que serán  "escenas" o "cuadros" de
cada lugar, con los que podrá orientarse y caminar sabiendo a
donde se dirige.

Se propone un circuito sensorial que abarca todo el proyecto,
apoyado en la estructura base del braille, el cual se descubre a
través de las distintas percepciones, que cada espacio va
entregando, así, el circuito se convierte en un lugar de aprendizaje,
donde se aprende de manera lúdica y vivencial.

Para conformar este circuito sensorial y educativo, a,q,z,
etc. por ejemplo, estarán conformados por distintas calidades
espaciales. Esta forma de diferenciar cada situación espacial,
logrará formar en el discapacitado visual puntos notables, definidos
por su especialidad, los que le ayudarán a crear un mapa mental
del proyecto en su totalidad.
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Propuesta arquitectónica

Centro  Educac iona l  para  e l  D i scapac i tado  V i sua l

El proyecto no busca una arquitectura especial para los discapacitados visuales, sino que trata de estimular sus sentidos mediante
situaciones que se pueden encontrar en la ciudad. De esta manera se le está entrenando al alumno para lo que encontrará en su diario vivir.
El equilibrio entre una arquitectura que entregue facilidades para el usuario, pero que a la vez represente las situaciones reales de la ciudad,
será el escenario ideal para la rehabilitación los discapacitados visuales.

Tanto el lenguaje como la materialidad del proyecto serán puntos clave para una clara identificación de los espacios. Para esto se
deberán tomar ciertos patrones de diseño.

_Geometría clara y de fácil lectura espacial.
_Continuidad y fluidez en las circulaciones.
_Ritmo, tanto en: sonidos, olores, espacios, luz, temperatura, materiales, etc.
_Colores y luz: para estimular el resto visual de los estudiantes que lo tienen, esto además otorga una imagen más alegre al recinto.
_incorporación de la naturaleza en la enseñanza.
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El esqueme representa condiciones geográficas, climática y urbanas
que inciden en el terreno, y que deberán ser tomadas en cuenta.

_El hospital Psiquiátrico se presenta como un elemento conflictivo, debido
a la peligrosidad de algunos de sus pacientes, frente a los discapacitados
visuales.
_Al tratarse de arquitectura sensorial, adquieren protagonismo las
condiciones climáticas y geográficas.
_El terreno se incribe en 3 calles, cada cual con intensidad de flujos
distintos.
_El acceso principal estará definido por la llegada del metro, el cual ha
incorporado a los discapacitados visuales por medio de tratamiento de
pavimentos en sus estaciones.

Se propone en el acceso principal una plaza para la comunidad
y los estudiantes del centro, lugar de interacción que simboliza la salida
del discapacitado visual como un hombre integrado a la sociedad.
El centro Educacional se abre hacia el poniente de una manera semi-
permeable, permitiendo que pase el viento proveniente del sur-poniente
en verano. El viento trae con él, olores, sonidos y una leve frescura que
se siente en la cara cuando se acaba un muro.
Las salas miran hacia el norte, con el fin de calefaccionarlas naturalmente,
y de que la luz se sienta durante toda la jornada escolar.
Las circulaciones bordean los bloques programáticos y los circulos
representan puntos notables, los que marcarán un ritmo dado por
espacios vacíos por donde se cuela el aire.
El volumen del centro oftalmológico protege del ruido del tráfico proveniente
de Los Olivos y tiene conección con el centro.
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Materialidad y Estructura
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Como se dijo anteriormente la educación especial está en
un proceso inacabado, dado que con el pasar del tiempo las políticas
de educación van evolucionando y exigiendo nuevas realidades. Por
esta razón la estructura debe permitir una flexibilidad a los cambios.
Para esto se propone una estructura a partir de  una grilla de 8
x 8 metros, hecha  en base a marcos rígidos. Los recintos se
cierran con albañilería y tabiques, dejando estos últimos la posibilidad
de ampliar o achicar recintos otorgándole cierta flexibilidad al
Centro Educacional. Las salas de clases ocupan el mismo sistema
estructural, sin embargo, sus cerramientos están conformados
por tabiques móviles con el fin de ampliar las aulas hacia el exterior,
logrando involucrar al discapacitado en el aprendizaje del espacio.

Por otro parte la materialidad en el proyecto será la que le
dará vida a la propuesta conceptual, debiendo lograr distintas y
marcadas especialidades según el rol de cada lugar. La materialidad
en este caso adquiere una importancia que traspasa el sentido
meramente visual, esta debe caracterizar la calidad de los espacios
según su temperatura, resonancia, textura, humedad, olor, etc.
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Gestión y Financiamiento
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La gestión del proyecto se realiza por medio de la Fundación Luz, (nuevo nombre del Hogar de ciegos Santa Lucía). Esta fundación
vive un nuevo plan de desarrollo que se ve concretado en la construcción de una nueva escuela e internado, que reemplazará a la antigua
escuela construida en 1931. Este nuevo edificio será entregado el segundo semestre del 2007. El proyecto se financia con recursos propios
de la Fundación (dineros adquiridos por la venta de los terrenos del hogar a inversiones inmobiliarias). El costo operacional de la Escuela,
está asegurado con los aportes del Estado (36 %), con los aportes de los 2.700 Socios de la Red de Amigos (38 %) y con otros ingresos
propios (26 %). Dentro del nuevo plan de desarrollo de la fundación Luz, está contemplado a futuro generar otra sede en un sector con mayor
carencia de ayuda para los discapacitados visuales.

El financiamiento de esta nueva sede estaría a cargo de La Fundación Luz, quién trabaja en conjunto con la ayuda del sector privado
y del estado. Éste último cuenta con entidades como el Mideplan y la UNCICH, Unión Nacional de Ciegos Chile, quienes realizan la gestión
de recursos por medio de la ley 19.247, de donaciones que se preocupa de financiar proyectos de apoyo educacional y recursos por medio
de la Educación Especial que otorga el Gobierno. También por medio de el Ministerio de Planificación, y la cooperación del FONADIS, Fondo
Nacional de la Discapacidad, los cuales dirigen “El plan de acción para la integración social de las personas discapacitadas PLANDISC, para
el período 2004-2010” Finalmente el proyecto será capaz de generar ingresos gracias a los aportes de la comunidad en el uso del
equipamientos, tales como: multicancha, gimnasio, casino, sala de computación y cursos de capacitación.



Referentes
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La biblioteca para ciegos de Chicago, Illinois, de Stanley Tigerman
contruida en 1978, es uno de los emblemas internacionales de
arquitectura para discapacitados visuales.



Referentes
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El edificio de la fundación Luz proyectado por Jaime
Burgos y Mariano Campos arquitectos, se presenta
como el máximo referente contemporáneo nacional, en
lo que arquitectura para discapacitados visuales se trata.
El edificio será entregado el segundo semestre del 2007
y cuenta con la infraestructura y tecnología que exigen
hoy este tipo de equipamientos.



Objetivos
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Objetivos

Al preguntarle al director de la Escuela Hellen Keller acerca del objetivo de ésta institución, me respondió: “El objetivo es que alcancen
el máximo nivel académico”. Lo cierto es que detrás de este objetivo, se esconde lo que se quiere lograr empíricamente: la integración de
los discapacitados visuales en el mundo actual. De aquí nace la pregunta de ¿cómo puede la arquitectura influir para lograr este objetivo?
Es lógico que la arquitectura por si sola no es capaz de resolver esta problemática, sin embargo, ésta es parte fundamental dentro de un
plan mayor, en el que existen varios actores involucrados con el fin de mejorar la condición de los discapacitados visuales.

Proponer, a través de la arquitectura, una alternativa para intervenir la problemática planteada, integrando a la arquitectura: las necesidades
relacionadas con el desarrollo cognitivo (psicología y educación), la función social del concepto de integración y la inserción del establecimiento
en su entorno artificial y natural.

Incorporar los elementos de diseño necesarios para enfrentar la problemática de integración de los discapacitados visuales y a su representar
los principios básicos psicológicos y de aprendizaje involucrados.

Lograr la interacción del Centro Educacional con la comunidad, mediante una propuesta que incorpora espacios compartidos de aprendizaje
y esparcimiento, logrando una real integración social, cultural y física.
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Entreviste a Carlos Rojas, director de la Escuela para ciegos Hellen Keller.

Se trabaja con 4 planos educacionales:

-Estimulación Temprana: recién nacidos con deficiencias visuales.
-Pre – Básico : Se les enseña las primeras nociones del braille.
-Educación Básica: Hasta 8° básico, los niños aprenden a manejar el bastón y se incorporarán a otro establecimiento.
-Adultos: Se trabaja con personas que han quedado ciegas, o ciegas de nacimiento adultas. Con 4° medio rendido se puede
cursar el taller de Masoterapia que dura 3 años.

La educación es completamente gratuita, financiada por el estado (Mineduc), y la municipalidad de Ñuñoa. Cada alumno tiene
un costo de 75 mil pesos. El personal corresponde a un tercio de los estudiantes.

Dentro de los discapacitados existen ciegos totales 50 % y discapacitados visuales 50 %  (estos ven hasta un 30 %)

El objetivo es que los discapacitados alcancen el máximo nivel académico.

La enseñanza es a través de material concreto con el fin de estimular los sentidos restantes, mientras más se desarrollen distintas
 percepciones espaciales el alumno tendrá una mejor adaptación al mundo cotidiano, por esto se trabaja con material en 3d y
con el mayor número de experiencias vivenciales posibles.

El establecimiento es el punto de partida ya que el fuerte de la enseñanza para los discapacitados esta en su desenvolvimiento
en el exterior. Se les lleva constantemente a parques, museos, ferias, teatros, etc.

El establecimiento debe contar con espacios simples, de grandes proporciones, de fácil lectura (geometría ortogonal), mucha
luz, colores vívidos, ritmos para ir marcando distancias, etc. En general presenta un ordenamiento y funcionalidad correcta, sin
embargo el colegio no presenta relación de ningún tipo con la comunidad.
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Los dos edificios de columnatas y la
plaza constituyen un lugar único en Santiago,
ideal para transformarse en un centro
cultural.El Alcalde Gonzalo Cornejo desea que
ese lugar emblemático se transforme en un
gran centro de las artes y gastronómico.La
concesión, a través de una licitación pública,
de la plaza de La Paz para que se convierta en
un gran centro cultural y/o gastrónomico
anunció el alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo.
A su juicio, la plazoleta del frontis del Cementerio
General, rodeada por las columnatas, debe ser
un como Puerto Madero, de Buenos Aires.
"Éste es un centro antiguo de la ciudad, al lado
del cerro Blanco, donde acampó Pedro de
Valdivia; está junto al Cementerio General, que
es de 1821, y tiene fácil acceso. Desde La
Dehesa, por la Costanera Norte, se llega en
10 minutos", explica el jefe edilicio.Recoleta no
tiene dinero ni es su giro consolidar este centro,
pero Cornejo espera que algún consorcio se
interese por construir un estacionamiento
subterráneo en la plaza de La Paz y utilizar las
40 columnatas. Antes de la licitación, Cornejo
tiene programado un gran concierto de navidad
en diciembre, Carmina Burana, y en mayo de
2007 una nueva versión de Casa Mater, la
feria de decoración de interiores más
i m p o r t a n t e  d e l  p a í s .
Las columnatas, dos edificios con 40 bodegas
de 5 por 5 metros, permiten montar la feria
de manera excepcional, como ya se hizo en

2002. Recoleta destinó este año $113
millones para el refuerzo estructural de los
dos edificios de las columnatas, tarea que se
está realizando en la actualidad. Entre 2001
y 2002 -para la recuperación del lugar y la
construcción de la plaza de La Paz- se invirtieron
$300 millones. Esta acción le valió a Recoleta
el primer lugar en la Bienal de Arquitectura,
en la categoría de recuperación urbana.
"Vamos a invertir lo que sea necesario para
que las obras tengan recepción y hacer la
concesión que nos va a entregar más recursos.
Este lugar es único en Santiago, por su cultura,
historia y arquitectura", explica Cornejo.
Locales de anticuarios, cafés literarios,
restaurantes, galerías de arte y exposiciones
ya los imagina el alcalde en el conjunto
arquitectónico compuesto por dos arcadas
semicirculares con dos corredores peatonales
y un espacio semicircular, en una superficie
de 14.256 m2.

Caballerizas de regimiento. Las
columnatas fueron las caballerizas del
Regimiento Esmeralda (Séptimo de Línea en
1879) que se trasladó al norte del país. Tras
la guerra, el regimiento se asentó en
Antofagasta, y las columnatas se traspasaron
al Cementerio General. Fueron las primeras
viviendas sociales para sus trabajadores hasta
el terremoto de 1985. Hasta 2001 estuvieron
abandonadas.

Lunes 2 de octubre de 2006
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Un importante premio por el
aporte que ha realizado en el área de
la tecnología recibió la Municipalidad
de Recoleta. El premio, impartido por
la Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas
de Telecomunicaciones (AHCIET),
reconoce internacionalmente la labor
que han realizado las ciudades que se
encuentran  en  proceso  de
modernización.

En tal sentido, Recoleta obtuvo un
reconocimiento en la categoría de
“tecnologías de la información y
discapacidad”, gracias al programa
desarrollado por el municipio desde
el año 2005 y a través del cual se
capacita a discapacitados visuales en
el área de Internet. Cabe señalar que
otras municipalidades chilenas
también obtuvieron galardón, como
es el caso del Maule, que se ubicó en
segundo lugar,  mientras que
Providencia fue finalista en la sección
“ C i u d a d  M e d i a n a ” .
En esta tercera edición, el premio se
otorgó a Monterrey (México), en la
categoría de “Ciudad Grande”, San
Pedro Garza García (México), en la de
“Ciudad Mediana”, y Castilla La Nueva
(Colombia) y Rafaela (Argentina), como
“ C i u d a d  P e q u e ñ a ” .
En tanto, los premios especiales de
“E-inclusión” y “TIC´s y discapacidad”

fueron para Moro (Perú) y Recoleta
(Chile).

En el caso de Recoleta, el premio se
obtuvo por la puesta en marcha de
los cursos de computación e Internet
dirigido a personas con discapacidad
visual que se imparten en la Casa de
la Cultura gracias a que el municipio
presentó un proyecto al Fondo
Nacional de la Discapacidad, FONADIS,
llamado “Mejoramiento del Acceso a
la Informática e Internet para
personas con discapacidad visual de
la comuna”, que consiste en la
implementación de un software
l lamado Jaws, además de la
adquisición de una impresora Braile.

Debido al éxito del proyecto, a partir
de octubre se están retomando los
cursos para todas aquellas personas
ciegas entre 13 y 75 años que deseen
aprender computación y navegar por
Internet en forma absolutamente
gratuita.

Esta iniciativa es única en la zona
norte, por ello, además de Recoleta
se contará con la presencia de
alumnos de comunas vecinas, como
Huechuraba, Conchalí y Quilicura,
entre otras.

Sept iembre  de  2006
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Mapa de equipamiento y
actividades del sector "La Chimba".
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Afiche
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Afiche realizado en inglaterra
indicando las principales
cond ic iones de  d iseño
a r q u i t e c t ó n i c o ,  p a r a
incorporar al discapcitado
visual.
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