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RESUMEN 

La accesibilidad universal es el conjunto de características del entorno urbano, para la 

garantía de condiciones seguras y de autonomía por todas las personas. La investigación 

se realizó con el objetivo de diseñar una propuesta de accesibilidad universal en el Campus 

Universitario San Vicente de Paúl, aplicando métodos para la evaluación del 

cumplimiento de la NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal perteneciente a la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC) durante el periodo Abril – Julio 2024. Con enfoque 

cuantitativo y observacional, mediante guía de evaluación (Check List) que permitió la 

evaluación de los riesgos físicos mediante Matriz IPER. La guía de observación se 

organizó por dimensiones que incluyó áreas de circulación peatonal: horizontal y vertical, 

cuartos de baño, elementos de seguridad y señalización. Se encontró la falta de banda 

podotáctil, el no cumplimiento de la señalización sin sistema Braille. Las dimensiones 

generales de las escaleras internas incumplen en la altura máxima de la contrahuella, las 

franjas antideslizantes, las superficies y los tramos, presentando bocel en la mayoría de 

ellas. Las externas, no tienen franjas antideslizantes, ni los indicadores visuales. En las 

rampas faltan antideslizantes en seco y mojado y carecen de pasamanos. Se identificaron 

riesgos físicos frecuentes las caídas a diferentes niveles o al mismo nivel, contacto con 

fuego y electricidad en correspondencia a la actividad principal de la instalación. Se 

elaboró Plan de mejora para el cumplimiento de Normas en Accesibilidad Universal del 

Campus Universitario San Vicente de Paúl, que incluyó la capacitación del personal 

administrativo, docente y estudiantes con accesibilidad frecuente. 

Palabras clave: Accesibilidad universal, Condiciones seguras, Normas laborales 

ecuatorianas, Discapacidad. 
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ABSTRACT 

Universal accessibility is the set of characteristics of the urban environment, to guarantee 

safe conditions and autonomy for all people. The research was carried out with the 

objective of designing a proposal for universal accessibility at the San Vicente de Paul 

University Campus, applying methods for the evaluation of compliance with the NEC- 

HS-AU: Universal Accessibility belonging to the Ecuadorian Construction Standard 

(NEC) during the period April - July 2024. With a quantitative and observational 

approach, using an evaluation guide (Check List) that allowed the evaluation of physical 

risks using the IPER Matrix. The observation guide was organized by dimensions that 

included pedestrian circulation areas: horizontal and vertical, bathrooms, security 

elements and signage. The lack of a tactile band and non-compliance with signage without 

a Braille system were found. The general dimensions of the internal stairs do not comply 

with the maximum height of the riser, the non-slip strips, the surfaces and the sections, 

presenting a gap in most of them. The external ones do not have non-slip stripes or visual 

indicators. The ramps lack non-slip wet and dry surfaces and lack handrails. Frequent 

physical risks were identified: falls to different levels or to the same level, contact with 

fire and electricity in correspondence with the main activity of the facility. An 

improvement plan was developed for compliance with Universal Accessibility Standards 

of the San Vicente de Paul University Campus, which included training of administrative 

staff, teachers and students with frequent accessibility. 

Keywords: Universal accessibility, Safe conditions, Ecuadorian labor standards, 

Disability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), informó que existen en el mundo, 

aproximadamente mil millones de personas con discapacidad, representando el 15% de la 

población que enfrentan muchos más obstáculos que sus limitaciones físicas o mentales, que 

repercuten en su vida, como son las deficientes oportunidades socioeconómicas, educativas y otras, 

que repercuten negativamente, en la integralidad de su vida [1]. 

La Organización Internacional del Trabajo, (OIT) dedicó un artículo a inicios del 2023, titulado 

“Discapacidad y trabajo”, en este se informa que las discapacidades representan aproximadamente 

mil millones de personas, un 15% de la población mundial y alrededor del 80 por ciento están en 

edad laboral. Sin embargo, estas personas experimentan grandesobstáculos de tipo actitudinales, 

físicos, informativos e incluso estructurales o ambientales,lo que dificulta el contar con igualdad en 

oportunidades del mundo laboral, que se hace cada vez más competitivo. Generalmente, estos 

experimentan mayores tasas y con ello, losriesgos de protección social deficiente [2]. 

Este organismo internacional, comprometido con este grupo poblacional promueve justicia 

social y fuentes de trabajo para personas con discapacidades. Les incluye en los servicios y 

actividades de carácter general, tales como la formación profesional, la promoción del empleo, 

planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza. 

1.1 Problema de investigación. 

Según la OMS, las tasas de discapacidad en todo el mundo están aumentando, en parte como 

resultado del envejecimiento de la población y el aumento de los trastornos crónicos de salud. Pero 

en la actualidad, dado que persisten las brechas en la recolección de datos, el verdadero impacto de 

la discapacidad en los países en desarrollo sigue sin estar claro [1]. 

Se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial están 

aquejadas por la discapacidad en alguna forma, con dificultades importantes para funcionar entre 

110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) son mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas 

de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento 

de la prevalencia de enfermedades crónicas. Un entorno inadecuado genera una situación de 

discriminación estructural que impide a las personas con discapacidad realizar actividades de la 
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vida diaria, desarrollar sus potencialidades (estudiar, capacitarse y trabajar), elegir su proyecto de 

vida, participar activamente y recrearse, entre otros. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) incluye en su art. 

9° al ámbito de aplicación de la accesibilidadal entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemasy las tecnologías de la información y las comunicaciones, y 

a otros servicios e instalacionesabiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales [3]. Es así que la accesibilidad es entendida como medio o condición básica para el ejercicio 

dederechos fundamentales y un requisito previo para la participación efectiva de las personascon 

discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, en todos los ámbitos de la vida. 

 

 
Figura 1. Personas con discapacidad e inclusión laboral en América Latina y el Caribe. 2017-2020. ONU [3] 

La inclusión de las personas con discapacidad en espacios laborales resulta fundamental para el 

reconocimiento de igualdades y oportunidades, pero lamentablemente en América Latina y el 

Caribe las personas con discapacidad se encuentran en gran medida fuera del mercado laboral. 

De acuerdo con la información de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(2021-2025), en el Ecuador “existen 297.543 personas con discapacidad en edad para trabajar (18 

a 64 años); de este grupo el 42% representa al género femenino y el 58% al género masculino. A 

diciembre de 2017, existieron 433.169 personas discapacitadas; y se conoce que 65.804 

discapacitados están laboralmente activos, en diferentes áreas: productivas, administrativas, 

comerciales, entre otras. Así mismo, a través de un reporte del registro de personas por tipo de 



3 
 

46,60 

22,36 

14,12 
11,83 

5,03 

Física Intelectual Auditiva Visual Psicosocial 

discapacidad se da a conocer que, en el país, el 46,6% de las personas discapacitadas, que están 

dentro de un trabajo, cuentan con una deficiencia física, le siguen la intelectual 22,3%, auditiva 

14,1% y la visual con un 11,8% [4]. 

 

 

 
Figura 2. Discapacidades en Ecuador, CONADIS [4] 

En Ecuador, se implementa la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) dando continuidad, a la 

atención priorizada de las discapacidades. En esta se define a la persona con discapacidad, aquella 

que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, psicológica y asociativa, en una proporción equivalente al 30% de discapacidad. 

Asimismo, entre los principios fundamentales de esta ley se instaura el principio de la 

accesibilidad, estipulándose que estas personas disfruten del acceso a servicios abiertos e 

instalaciones abiertas al público o de uso público en zonas rurales y urbanas, entorno físico, el 

transporte, y la exclusión de obstáculos que dificulten el ejercicio y goce de los derechos, al 

mismo tiempo de proporcionarles condiciones aptas para gestionar el mayor nivel de 

independencia en su cotidiano vivir [5]. 

 

 

La accesibilidad, parte del reconocimiento del derecho a igual acceso y a la no discriminación. 
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Un enfoque de accesibilidad basado en derechos humanos ofrece estrategias y soluciones que 

permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de 

poder injustas, que suelen ser aspectos centrales de la inequidad hacia las personas con 

discapacidad [6]. 

En la definición de accesibilidad universal, aparece el concepto de diseño universal, referido 

a la actividad por la que se proyectan desde el origen, y siempre que sea posible, entornos, 

procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o 

herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión 

posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, estableciéndose el concepto de 

ajustes razonables, en aquellos casos en los que haya que aplicar criterios de accesibilidad en 

instalaciones que no son de nueva construcción y que por lo tanto, aplicar accesibilidad universal, 

sería costoso e incluso difícil de aplicar. 

Por tanto, incluyen modificaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y 

actitudinal a las necesidades específicas no sólo de las personas con discapacidad, sino de todas 

aquellas que accederán por cualquier razón a la institución. Esto sin que representen gastos 

excesivos y facilite la accesibilidad, garantizando a las personas el ejercicio en igualdad de 

condiciones y de todos los derechos [7]. 

La Universidad Técnica del Norte, establece un modelo educativo, humanista, y de 

responsabilidad social que se vincula con la comunidad, y que, en su carácter inclusivo, posibilita 

el acceso a la institución de estudiantes, administrativos y personal docente, queen ocasiones 

incluye una discapacidad física, para lo cual, la institución deberá garantizar espacios 

ambientales, de facilidad, comodidad y practicidad del uso, basado en los principios de diseño 

accesibles universales. 

El Campus Universitario San Vicente de Paúl, se encuentra ubicado en la provincia de 

Imbabura, cantón Ibarra en las calles Juan Montalvo entre Colón y Velasco, con una extensión 

11599.82 m2 cuenta con 2 edificaciones, distribuidas en aulas, oficinas docentes y 

administrativas. La misma, fue remodelada y puesta en función de la propia Universidad,sin 

embargo, se detectan estructuras arquitectónicas consideradas barreras estructurales, que 

impiden o bloquean la movilidad (desplazamiento por el entorno), su funcionabilidad y su 

acceso. 
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1.2. Justificación 

A partir del año 2000 se expiden las primeras Normas Técnicas de Accesibilidad a Medio Físico 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en estas normas se establecen los requisitos 

técnicos de construcción que deben cumplir los espacios de uso público y privado dentro del 

territorio ecuatoriano para garantizar a las personas la accesibilidad al medio físico. Del compendio 

general de estas normas técnicas se dio origen al ReglamentoTécnico Ecuatoriano RTE INEN 042 

de “Accesibilidad de las personas con discapacidad ymovilidad reducida al medio físico, el cual a 

partir del año 2009 con la Resolución 091- 2009, adoptó el carácter de obligatoriedad para 

aplicación por todas las instituciones públicas y privadas [8]. 

La accesibilidad universal se refiere al conjunto de características de las que debe disponerun 

entorno urbano, edificación, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado 

en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas laspersonas [9]. 

Disponer de ambientes laborales y educativos seguros, trae consigo resultados positivos enla 

actividad que se genere, al actualizarse las Normas Ecuatorianas de la Construcción(NEC) en 

el 2019, se consolida la obligatoriedad de su cumplimiento desde la visión actualde la accesibilidad 

universal, lo que en consecuencia requiere de la observancia sistemática y permanente con 

rigurosidad de lo que establece para la aplicabilidad. Por ello, se realizaráesta investigación, para 

proponer diseño de accesibilidad universal en el CampusUniversitario San Vicente de Paúl, 

tomando como referencia las normas referidas con anterioridad esta dependencia de la 

Universidad Técnica del Norte, recibe cada semestreuna matrícula considerable de diferentes 

carreras, y con ello docentes, administrativos, etc.,de diferentes edades y diversas condiciones de 

salud, que no siempre cuentan con laseguridad y protección, relacionada con las barreras físicas 

a la que se exponen diariamente. 

La Universidad Técnica del Norte cuenta en su estructura con la Dirección de Seguridad y 

Gestión, aprobado en HCU, 24 agosto, 2021, entre sus funciones destaca la identificaciónde 

riesgos en la comunidad universitaria y establecer planes de mejora, para su solución. La no 

aplicación de las normas y leyes de accesibilidad universal dificultan el ingreso ytránsito de 

personas con limitaciones a instalaciones o recursos institucionales, lo que puedederivar a la 

ocurrencia de accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, entre otras. 

En consecuencia, también sus autoridades tendrían que enfrentar acciones y sanciones 
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legales, dañando la reputación institucional, el apoyo de clientes, empleados y la comunidad en 

general. 

De igual manera, si una institución no considera la accesibilidad universal desde elprincipio, 

podría elevar sus costos significativamente para realizar modificaciones y ajustesposteriores. Otro 

efecto importante es la pérdida de la oportunidad de atraer y retener a personas con discapacidad 

como empleados, lo que significa que también se pierde sus perspectivas y habilidades únicas, 

dado que la diversidad es un factor importante para la innovación y el crecimiento de cualquier 

organización. 

La investigación desarrollada permitió obtener el diagnóstico de riesgos que afectan la 

accesibilidad universal, y a la vez generar la propuesta de solución que incluyó la evaluación 

frecuente del cumplimiento de normas establecidas estatalmente en estos casos, con la posibilidad 

de extenderse a otros contextosde la propia institución. 

Fueron beneficiarios directos, la comunidad universitaria en general e indirectos, las 

autoridades y administrativos que contarán con la información obtenida en el cumplimiento de 

las Normas de accesibilidad al campus universitario San Vicente de Paúl. 

1.3 Alcance 

La presente investigación, se centró en el diagnóstico de algunos riesgos relacionados con la 

accesibilidad y funcionabilidad de usuarios en el Campus Universitario San Vicente de Paúl, 

aplicando las normas NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal perteneciente a la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC). A partir, de esta información se diseñó una propuesta de 

accesibilidad universal, que permitirá un ambiente de mejora y satisfacción de la comunidad 

universitaria que accede a este campus. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de accesibilidad universal en el Campus Universitario San Vicente de 

Paúl, aplicando métodos para la evaluación del cumplimiento de la NEC-HS-AU: Accesibilidad 

Universal perteneciente a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) durante el período 

abril-julio 2024. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio bibliográfico para la selección de métodos de evaluación del 

cumplimiento de normas de accesibilidad universal. 
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2. Diagnosticar la situación actual de la accesibilidad universal para el reconocimiento de 

riesgos físicos. 

3. Diseñar un plan de mejora para el aseguramiento de la accesibilidad universal en el Campus 

Universitario San Vicente de Paúl. 

 

 

 

1.5 Preguntas de investigación 

¿Se cumplen las Normas de Accesibilidad Universal en en el Campus Universitario? 

 

¿Cuáles son los riesgos físicos identificados en el Campus Universitario San Vicente de Paúl 

según la evaluación del cumplimiento de la NEC-HS-AU? 

¿Cuáles son las soluciones más efectivas para mitigar los riesgos físicos y mejorar la 

accesibilidad universal en Campus Universitario San Vicente de Paúl? 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Actualidad de la inclusión social. 

Para 2050, se estima que 150 millones de personas en América Latina y el Caribe presentarán 

algún tipo discapacidad, lo que equivale al 19% de la población total de la región. Sin embargo, las 

personas con discapacidad enfrentan enormes retos para encontrar y mantener empleos de calidad: 

en promedio, tienen tasas de participación laboral (14%), formalidad (4%) y remuneración (16%) 

más bajas que las personas sin discapacidad. Los servicios públicos de empleo (SPE) pueden jugar 

un papel estratégico para cambiar esta realidad, siempre y cuando trabajen articuladamente con 

otros actores del mercado laboral para fomentar acciones de inclusión [10]. 

Las barreras a la inserción laboral de las personas con discapacidad pueden darse desde la 

perspectiva de la oferta o de la demanda. Por el lado de la oferta, este grupo enfrenta una brecha 

de 10 puntos porcentuales en cuanto al acceso a la escuela secundaria y de 13 puntos porcentuales 

en términos de graduación escolar frente a los estudiantes sin discapacidad, con lo cual hay una 

desventaja en la preparación para competir por oportunidades de empleo. Desde el lado de la 

demanda, las empresas no saben cómo preparar sus espacios para recibir a las personas con 

discapacidad debido a la falta de información; sumado a una serie de barreras culturales y 

actitudinales que dificultan la contratación [11]. 

Para lograr una verdadera inclusión laboral de personas con discapacidad, se requiere de 

intervenciones holísticas que van más allá de las iniciativas centradas en un aspecto único de la 

empleabilidad. Los SPE tienen que trabajar de la mano con múltiples actores que ayuden a 

promover estas políticas y servicios de inclusión, no solo desde el lado público, sino, por ejemplo, 

a través de la concientización, la generación de alianzas, y la formación de las empresas. Estas 

acciones deben enfocarse en la inclusión para que todas las oportunidades de empleo y los 

programas de formación sean accesibles para las personas con discapacidad, evitando la 

segregación en servicios y empleos de menor calidad [11]. 

Algunos expertos del tema, insisten en la necesidad de atender rápidamente todo aquello que 

se considere barrera física en el contexto que resulte evaluado y que incluya tanto personas que 

acceden, así como su propio entorno, conllevando al desenvolvimiento con autonomía e insisten 

que la ausencia de accesibilidad tendría un impacto negativo en la calidad de los procesos 

educativos [12, 13]. 
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Una correcta metodología de identificación de normas no cumplidas, tendrá su sustento en 

herramientas con buen diseño y que respondan a las necesidades del entorno. De esta manera en la 

actualidad se disponen de manuales, guías metodológicas, listas de comprobación, catálogos 

técnicos, entre otros [14]. 

Durante el proceso de revisión, se recomienda el uso de control de calidad con eficacia, 

permitiendo la detección de incumplimientos posibles de ser medidos. Se hace énfasis en la 

garantía de toda construcción en el aseguramiento del mantenimiento teniendo en cuenta el grado 

de accesibilidad, incorporando en lo posible los avances científicos técnicos. 

El Diseño Universal debe ser equitativo, flexible, sencillo, tolerante al error, aportar 

información clara, precisa, requiriendo un mínimo esfuerzo físico y presentando espacios que se 

correspondan con el uso por todos [15]. 

En temas de accesibilidad universal se incluyen los espacios de aproximación como zonas que 

deben permanecer despejadas para viabilizar la utilización de mobiliarios urbanos e interiores a 

todo tipo de personas, incluyendo a usuarios en silla de ruedas y usuarios con bastón. 

El espacio de transferencia, tomado en cuenta para efectuar esta maniobra en baños, donde es 

necesario el considerar barras de apoyo ubicadas en un muro resistente asegurando su estabilidad. 

Las barras deben contar con ranuras o texturas confiriéndole la condición antideslizante, lo que no 

debe constituir una barrera para su uso. 

Otro elemento que se tiene en cuenta, es el espacio libre horizontal, que denomina al ubicado 

en el costado de asientos o escaños y que debe ser reservado para disponer una silla de ruedas, 

coche de niño u otro elemento similar. Este espacio mide 120 cm de fondo por 90 cm de ancho y 

debe ser ubicado de modo que los respaldos de las sillas de ruedas y bancas queden alineados [16]. 

 

2.1.2 Evaluación de riesgo laboral. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la evaluación de riesgo como el proceso 

mediante el cual se realizan los análisis de probabilidad de que ocurran los eventos o sus 

consecuencias dañinas para determinado grupo poblacional [17]. 

Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una tercera parte de su tiempo 

en el lugar de trabajo. Las condiciones de empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre 

la equidad en materia de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección 

y posición social, oportunidades de desarrollo personal, y protección contra riesgos físicos y 
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psicosociales. También pueden mejorar las relaciones sociales y la autoestima de los empleados y 

producir efectos positivos para la salud. 

La salud de los trabajadores es un requisito indispensable que se traduce en estabilidad de los 

ingresos familiares y el desarrollo económico. Por consiguiente, la garantía de adecuadas 

condiciones de trabajo repercute en la productividad y el desarrollo social. 

Aquellas personas con vínculos laborales, se exponen con frecuencia a riesgos que se 

encuentran relacionados con las condiciones de trabajo, como son: el calor, el ruido, el polvo, los 

productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés psicosocial. Estos elementos 

deben ser identificados y transformados en la medida de las posibilidades por quienes son 

responsables de las empresas o instituciones [18]. 

Se consideran factores de riesgos físicos, los que se derivan de carga física, ruidos, iluminación 

deficiente, radiaciones, altas temperaturas y vibraciones, que actúen sobre los tejidos y órganos del 

cuerpo del trabajador y que en consecuencia provoquen efectos nocivos de acuerdo con la 

intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Estos pueden desencadenar enfermedades 

profesionales por exposición a varias situaciones, las enfermedades por este tipo de factores pueden 

ser de manera leve o puede llegar a ocasionar hasta la muerte [19]. 

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgo, es muy utilizada la Matriz IPER, que 

resulta en la descripción organizada de las actividades, riesgos y controles, permitiendo la 

identificación de los peligros y realización de la evaluación, control, monitoreo y comunicación de 

los mismos. Su utilización permite promover la cultura en la prevención de riesgos laborales y con 

ello favorecer una adecuada gestión en temas de seguridad y salud ocupacional. La misma consta 

de varios criterios [20]. 

Para elaborar una matriz IPER de forma más apropiada se deben considerar ciertas reglas 

básicas como: 

• Los riesgos del proceso y de las actividades que se desarrollan. 

• El documento elaborado debe ser apropiado para la naturaleza del proceso que se analiza. 

• Debe ser apropiado para ser aplicado en un tiempo razonable. 

• Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva. 

• Se debe enfocar siempre las prácticas actuales. 
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• Se tienen que considerar todas las actividades tanto rutinarias como no rutinarias. 

• Se deben considerar diferentes cambios en el ambiente laboral. 

• Se tienen que considerar cambios en el ambiente laboral. 

• Se deberá considerar la evaluación de los trabajadores y los grupos de riesgo. 

• Se deberá considerar los aspectos que afectan en el proceso. 

• Una matriz IPER debe ser estructurada, práctica y debe alentar la participación colectiva. 

Para realizar una óptima elaboración de una matriz IPER, se deberán tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

1. Asegurarse que el proceso analizado sea esencialmente práctico y que involucre al 

personal expuesto a riesgos fundamentalmente. 

2. Su enfoque debe ser sistemático permitiendo que aquello que se identifique sea 

atendido consecuentemente. 

3. No deberá minimizarse aquellos peligros que logren ser modificados. 

4. Se realizará valoración de las actividades que frecuentemente y de manera habitual se 

desarrollan en la institución. 

5. Serán considerados personal de riesgo tanto los que laboren como los que visiten por 

determinadas circunstancias. 

6. Registrar por escrito el proceso de evaluación de la matriz y el seguimiento a lo 

identificado [21] . 

Durante la evaluación de riesgo se realiza la valoración del nivel, grado y gravedad a 

partir de criterios o valores definidos tanto para la probabilidad o frecuencia de ocurrencia 

como la severidad o gravedad de consecuencias. La valoración cualitativa utilizada evaluó 

los riesgos utilizando criterios de probabilidad y severidad netamente cualitativos con la 

probabilidad media, baja y alta y la severidad ligeramente dañino, dañino y extremadamente 

dañino. 

Además de la atención sanitaria general, todos los trabajadores, y particularmente los de 

profesiones de alto riesgo, necesitan servicios de salud que evalúen y reduzcan la exposición a 

riesgos ocupacionales, así como servicios de vigilancia médica para la detección precoz de 

enfermedades y traumatismos ocupacionales y relacionados con el trabajo. 
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Se insiste en el hecho de garantizar que la prevención la desarrolle el propio trabajador y hacerlo 

participe de su propia seguridad y la de su entorno, abarcando así a sus compañeros, esto a través 

de procesos, reglamentos y políticas de seguridad establecidas por la empresa, de igual manera la 

empresa deberá prestar las condiciones adecuadas, para mantener un clima laboral favorable para 

la organización, y sus alrededores [22]. 

Por tanto, las transformaciones oportunas de accesibilidad, a favor de lo planteado, que se basen 

en hacer cumplir las normativas vigentes, contribuirán en gran medida al bienestar de quienes 

hagan uso de las instituciones. 

2.2 Marco Referencial 

La accesibilidad universal es interpretada dentro de condicionantes de igualdad, permitiendo el 

ingreso a todo tipo de contexto, independientemente de su condición privatizado o público, que 

facilite el ejercicio de actividades a las personas con autonomía. Tomando esto en cuenta, afecta 

a la diversidad de esferas de la vida, lo que hace dinámico este enfoque [23]. 

El Plan de Desarrollo de Ecuador, 2024 – 2025 establece en su capítulo sobre visión a largo 

plazo, el logro de avances importantes en la inclusión y el respeto hacia las personas con 

discapacidad, superando barreras históricas o arraigos que entorpezcan las estrategias 

desarrolladas. De esta manera se implementarán políticas públicas que impliquen la aplicación de 

normativas más inclusiva, con campañas de educación y sensibilización, que en principio tome en 

cuenta la igualdad de oportunidades y el acceso universal a servicios esenciales. Estas acciones se 

fundamentan en el aseguramiento de la integración plena y efectiva de las personas con 

discapacidad en todos los aspectos de la sociedad ecuatoriana. El país, al 2030, contará con un 

ámbito de igualdad intergeneracional, con prioridad de las necesidades y derechos tanto de las 

generaciones más jóvenes como de las mayores. Se dará paso a políticas públicas integrales que 

desarrollen la inclusión y el respeto hacia los niños, adolescentes y personas mayores, reconociendo 

la diversidad de sus experiencias y contribuciones [24]. 

Las instituciones de educación superior son vitales en el desarrollo de la sociedad, lo que deriva 

en la necesidad de ser lugares de total accesibilidad y edificaciones en adecuado estado 

constructivo, que implique calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. Resulta necesario la 

identificación de espacios que limiten la apropiación de destrezas y con ello, desarrollar estrategias 

de eliminación las barreras [25]. 
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Al implementar una estrategia de desarrollo inclusivo fundamentado en el entorno y en la 

comunidad, se empleó una investigación bibliográfica con enfoque cualitativo, seleccionando de 

muestra a tres ciudades del país cuyos espacios tienen características de riesgos y exclusión. 

Obtuvo como resultados, un amplio margen de desconocimiento de la terminología relacionada a 

entornos inclusivos como la accesibilidad universal y a pesar, de contar con la normativa de 

accesibilidad universal, existen varios factores que imposibilitan su aplicación, produciéndose 

ciudades discapacitantes en todo el país [5]. 

Con el propósito de determinar la situación actual de la accesibilidad universal que presenta el 

entorno urbano del hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, mediante la aplicación de 

las técnicas de análisis documental y de observación, considerando también leyes y normativas 

nacionales e internacionales. Entre los hallazgos más importantes, están el entorno urbano en donde 

se encuentra el hospital que no cumple con los requisitos de accesibilidad universal ni con los 

productos de apoyo para los determinados grupos de personas con capacidades diferentes [26]. 

Esta investigación se centró en el estudio y diagnóstico situacional de la accesibilidad de los 

equipamientos urbanos de la ciudad de Manta, tomando una edificación pública como muestra para 

analizar la concepción funcional de todos los elementos que lo conforman. El estudio propone que 

se identifiquen las normativas, regulaciones, condicionantes, criterios y fundamentos de diseño 

universal o accesible para personas con discapacidad; para el desarrollo de un instrumento de 

evaluación integral, para el análisis de los equipamientos urbanos para definir problemas de 

accesibilidad, garantizando un óptimo diagnóstico de edificaciones construidas y en proceso de 

aprobación, de forma gráfica, a fin de lograr la universalidad en su interpretación y comprensión. 

Se accede a metodología de elaboración de carácter universal, por lo que se puede contextualizar 

para distintos territorios siguiendo el mismo esquema, pero bajo su propia regulación [26]. 

En la Universidad Nacional de Educación (UNAE), durante la aplicación de una guía de 

observación combinada con entrevistas de quienes asistían en diferentes condiciones e intereses, 

se encontraron incumplimientos de normas, considerándose las barreras de mayor frecuencia las 

relacionadas con pasillos, rampas y en accesos. Consideraron muy importante en su propuesta la 

adecuada comunicación, empatía y voluntad de autoridades de la institución [12]. 

En una Unidad Educativa de Manta, se investigó aquellas barreras arquitectónicas que 

influyeron en el desplazamiento de sus estudiantes dentro de la institución, constando que 
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incumplimiento de normas en los baños, el suelo, las áreas recreativas y los pasillos lo que 

imposibilitaba casi en su totalidad la movilidad de sus educandos [27]. 

En Colombia, durante un estudio de caso de accesibilidad universal incluyeron como acciones 

clave para transformación de la situación identificada, que la nueva estrategia debe centrarse en la 

participación de las personas con discapacidad, adaptado al contexto local y las limitaciones de 

recursos. Enfatizan también en la capacitación en temas relacionados con la igualdad, y la cultura 

de inclusividad en todos los que integran la sociedad, donde los centros escolares juegan un papel 

primordial, y que iniciar desde edades tempranas conducen al éxito social de inclusión, en todo 

sentido [28]. 

Investigadores mexicanos, realizaron propuesta metodología para diseño inclusivo de 

accesibilidad y concluyeron que tanto estudiantes como docentes deben involucrarse y 

comprometerse con el tema de accesibilidad universal, que les permita tener experiencias similares 

a las personas con determinada limitación física. También realizaron aportes en los que aseguran 

que deberán hacerse participes en las estrategias con estos fines a las personas que serán 

beneficiadas directamente, pues se convierten en sus mejores evaluadores. Sus acciones se 

refirieron fundamentalmente a la concientización y educación ciudadana en el tema, y fueron 

reforzadas con las correcciones de barreras físicas y comunicativas encontradas durante la 

investigación [29]. 

2.3 Marco Normativo. 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización, establece en su art. 28, párrafo 1, que los Estados 

parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas 

y sus familias. Esto incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados y la mejora continua de 

sus condiciones de vida, adoptando las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el 

ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 

Por su parte, en su art. 2° se hace hincapié en la “discriminación por motivos de discapacidad” 

indicando que debe entenderse como: Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 

político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Un entorno inadecuado genera una 

situación de discriminación estructural que impide a las personas con discapacidad realizar 
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actividades de la vida diaria, desarrollar sus potencialidades (estudiar, capacitarse y trabajar), elegir 

su proyecto de vida, participar activamente y recrearse, entre otros [30]. 

El (CDPD) incluye en su art. 9° al ámbito de aplicación de la accesibilidad al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales. Es así que la accesibilidad es entendida como medio 

o condición básica para el ejercicio de derechos fundamentales y un requisito previo para la 

participación efectiva de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, 

en todos los ámbitos de la vida. El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) a través de la 

Dirección de Normalización, trabaja en la elaboración de normativas que permitan facilitar la 

inclusión social, con el fin de proporcionar un marco de referencia para proteger a los grupos 

vulnerables de la sociedad y garantizar su participación. Es importante mencionar que la 

discriminación constituye cualquier tipo de distinción, exclusión o preferencia que provoque una 

desigualdad o distinción de oportunidades, existen diversos tipos de discriminación que pueden 

perjudicar a uno o varios grupos de la sociedad entre los que se encuentran raza, género, color, 

idioma, nacionalidad, etnia, discapacidad física o mental, estatus social, entre otros. 

En este contexto, la normalización cumple una función activa en la definición de herramientas 

y criterios que permitan promover espacios inclusivos y oportunidades para todos los ámbitos de 

la sociedad. Una organización que promueva prácticas de inclusión tendrá un mayor apego hacia 

todos los actores de la sociedad y, por ende, una mayor responsabilidad social. Es así, que el INEN 

mantiene en su catálogo normativo algunas normas técnicas en distintos ámbitos de la inclusión 

social [9]. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, establece la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Gestión y Uso de Suelo determina entre las facultades del Consejo Técnico, emitir 

regulaciones nacionales sobre uso y gestión de suelo en cuanto a parámetros para la elaboración de 

estándares y normativa urbanísticos que establezcan condiciones mínimas para asegurar los 

derechos a la vida; a la integridad física; a una vivienda adecuada y digna; a la accesibilidad de 

personas con discapacidad y a los adultos mayores; a un hábitat seguro y saludable; y, a la 

protección del patrimonio cultural y el paisaje. Entre estos parámetros se considerará 

obligatoriamente la prevención y mitigación de riesgo y la normativa nacional de construcción [5]. 
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Ley Orgánica de Discapacidades, entre los principios rectores de esta ley se encuentra la 

accesibilidad, por la que se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, 

al transporte, la información y las comunicaciones; el artículo 56 de esta ley determina que las 

personas con discapacidad tendrán derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con 

las facilidades de acceso y condiciones, que les permita procurar su mayor grado de autonomía. El 

artículo 58 de la misma ley prevé la garantía a las personas con discapacidad para la accesibilidad 

y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su 

normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de acceso público, 

urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones 

adecuadas para personas con discapacidad [9]. 

De esta manera, desde el 2019, comienza la aplicación de las Normas Ecuatorianas de la 

Construcción (NEC) para dar cumplimiento a los novedosos conceptos de accesibilidad universal, 

que deberá cumplirse con obligatoriedad en todo el territorio nacional, indicado en la Disposición 

General Décimo Quinta del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

Su finalidad se centra en el logro de la calidad de vida de los ciudadanos del país, aportando al 

desarrollo de la cultura de prevención y seguridad, y tiene en cuenta la protección de las 

edificaciones, habitabilidad y salud, para la preparación de posibles eventos naturales que pongan 

en peligro la integridad de quienes hacen uso de las diferentes instalaciones laborales o comunales 

[31]. 

El documento hace referencia a la ejecución de procesos de planificación, diseño, remodelación, 

rehabilitación y construcción de todos los entornos y edificaciones con acceso al público 

independientemente del dominio de la propiedad y aplicados a todos los elementos, ya sean 

espacios internos y externos a la edificación, dentro de los límites del predio en el que se sitúan, en 

los cuales existan: a) puntos de concentración y/o distribución de personas, en espacios de uso 

público, de uso comunal, entre otros; y/o, b) flujos de usuarios externos a la edificación o al entorno 

construido, el cual provee un bien, producto o servicio al público. 
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2.3.1 NTE INEN 2240. Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo Gráfico. 

En su contenido se refiere a la imagen contenida para simbolizar la información requerida para 

el público en general, lo que garantiza la accesibilidad a la señalización y su uso por individuos 

con algún tipo de discapacidad o limitaciones en su movilidad específicamente [32]. 

2.3.2 NTE INEN 2244. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificaciones. Bordillos y 

Pasamanos. Requisitos. 

En esta se definen los requisitos que deberán cumplirse para los bordillos y pasamanos, que se 

utilizan en los espacios de circulaciones peatonales, siendo las más importantes para tener en 

cuenta: 

Barra de apoyo. Elemento diseñado para brindar sujeción y apoyo. 

 

Bordillo. Faja continua que forma el borde de una acera, de un andén o similares (rampas, 

escalones, entre otros). Para dar cumplimiento a su funcionabilidad de seguridad para limitar en el 

cambio de nivel o como tope de bastón sobresalen del nivel de piso terminado. 

Pasamanos. Elemento que da continuidad de sujeción facilitando el paso de personas, guiándoles, 

con apoyo y seguridad. 

Bordillos de seguridad. Se utilizan cuando los desniveles son mayores que 100 mm con respecto a 

las zonas adyacentes y sin que se transite transversal a ellas, deberán contener bordillos de 

seguridad, utilizando material que resista al choque, con altura igual o superior a 100 mm. 

Topes de bastón. Estos permiten la guía de personas que utilizan bastón simulen los bordes y 

pasamanos de acuerdo con su material deberá contar con altura máxima de 300 mm, se debe tomar 

como referencia la proyección del plano de la huella, en el caso de escaleras, o del nivel del piso 

terminado en circulaciones peatonales y acompañan todo el recorrido de la circulación. 

Pasamanos. Deberán colocarse a una altura comprendida entre 850 mm y 950 mm medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado. En rampas se colocará otro a una 

altura comprendida entre 600 mm y 750 mm de altura. Su altura será igual al inicio, descanso y 

final. 
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Barras de apoyo. Deben mantener las especificaciones formales y funcionales establecidas para los 

pasamanos [33]. 

2.3.3 NTE INEN 2245. Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas. 

 

Esta norma establece las generalidades y especificidades que deberán cumplirse en las rampas 

para entornos que demanden accesibilidad de la población. Entre sus definiciones incluye: 

Accesibilidad. Cualidad del entorno construido, edificaciones o parte de ellas para que las personas 

accedan con igualdad de condiciones seguras y con autonomía. 

Proyección horizontal de una rampa. Distancia horizontal entre el comienzo y el final de un tramo 

de la rampa. 

Pasamanos. Elemento continuo de sujeción que facilita la movilidad de las personas 

proporcionando guía, equilibrio, apoyo y seguridad. 

Rampa. Elemento formado por un plano inclinado que tiene una pendiente respecto a la horizontal, 

así como por todos los descansos que permite salvar desniveles. 

Vado. Elemento conformado por planos inclinados que unen 2 superficies a diferente nivel para 

asegurar la continuidad de la circulación de todas las personas independientemente de su condición 

o discapacidad. 

Descanso. Plano paralelo al piso utilizado entre dos rampas o entre tramos [34]. 

 

2.3.4 NTE INEN 2850. Requisitos de accesibilidad para la rotulación. 

 

Los rótulos deberán básicamente cumplir normas que permitan su comprensión clara y precisa 

por quienes hacen uso de las instalaciones. Esta norma no incluye los de características luminosas 

ni para emergencias. Definiendo: 

Acceso háptico. Se ofrece la información mediante el sentido del tacto. 

Acceso visual. La información se obtiene mediante la visión. 

Atlas de colores. Clasificación metódica de colores o sistema ordenado de colores. 
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Blanco interno. Espacio interior no impreso de cada carácter tipográfico. También se utiliza el 

término contraforma. 

Rótulo. Letrero que contiene información necesaria de destino requerida por los que acceden a la 

institución. 

Sistema Braille. El Braille es un sistema de lecto-escritura que incluye puntos en relieve sobre la 

superficie de un determinado material; los símbolos, signos, números y letras utilizando una lengua 

se representan a través de un signo generador, organizado de diferentes formas en una matriz 

rectangular de seis puntos denominada celda. 

Los rótulos pueden clasificarse de diferentes maneras: 

 

a. Por su funcionabilidad: 

 

Orientativos: ubican a las personas en el contexto. 

Informativos: detallan la orientación necesaria. 

Direccionales: indicando la ruta a seguir durante los desplazamientos. 

Identificativos: designando los destinos. 

Reguladores: normas de orden prescritas: Prohibido el paso, Dirección obligatoria, etc. 

 

b. Por la forma de acceso a la información: Visual y Háptica. 

 

c. Por el tipo de sistema de comunicación utilizado pueden ser: 

Textual: letra grande, alto relieve e incluyendo Sistema Braille. 

Icónico: dibujos, esquemas, fotografías, pictogramas, etc. 

Cromático: aplicado en rótulos para diferenciar zonas, usos y actividades en el edificio. 

 

Para lograr que un rótulo sea comprensible, sus letras deben ser legibles y reconocibles 

rápidamente, su tamaño deberá guardar relación a la distancia de su lectura. De igual manera deberá 
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contrastar cromáticamente con su ubicación y tendrá en cuenta los caracteres incluidos en el 

mismo. Las palabras del rótulo deberán ser redactadas compresibles, sin dar lugar a confusiones. 

d. Otros elementos para tener en cuenta durante la rotulación son los iconos, como signos 

gráficos que mantienen similitud con el objeto de que representan. Los símbolos, representando 

una idea percibida a través de los sentidos, deben utilizarse aquellos considerados estándares y/o 

reconocidos internacionalmente, así como ubicados en el centro del rótulo [35]. 

2.3.5 NTE INEN 2854. Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para personas 

con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso al público. Señalización 

en pisos y planos hápticos. 

El contenido de esta norma se refiere a los requisitos para la planificación y ejecución de las 

señales en pisos y planos hápticos, con el propósito de orientar la movilidad autónoma en 

instalaciones, sobre todo de aquellas personas con limitaciones visuales. 

Definen fundamentalmente, la banda o franja de tránsito, como la superficie que se utiliza 

durante la movilidad, utilizada en la movilidad al interior de las instituciones. También están las 

de equipamiento, para denominar los espacios de localización de buzones, basureros, árboles, 

bancas, entre otros; con lo que mantiene una función de protección a las personas en riesgo que 

permanecen en las vías vehiculares, estableciendo como obstáculos que las personas encuentran 

durante las diferentes actividades, la denominación de barreras. 

Tiene en cuenta el concepto de contraste, como las características opuestas a las señales. Puede 

ser visual (luz y sombra; claro y oscuro), táctil (liso y rugoso), auditivo (agudo, grave y resonante). 

Pueden encontrarse los contrastes de color, por la diferencia entre dos superficies de contacto. Por 

discriminación auditiva, que permite diferenciar las cualidades físicas de absorción o reflexión del 

sonido que tiene un material determinado. 

La Norma incluye tres conceptos importantes en la accesibilidad, el primero, referido a las 

características de la superficie en relación con su relieve (podotáctil) y que puede ser percibida por 

una persona al pisar sobre ella o mediante el uso de bastón durante el desplazamiento. 
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El segundo, que lo define vado para peatones, facilitando su circulación y continuidad entre dos 

áreas de este o diferente nivel. Y el tercero se corresponde con el Sistema Braille de lecto-escritura 

donde a partir de puntos en relieve sobre la superficie, se comunica desde símbolos, signos, 

números y letras, organizándose de diferentes formas en una matriz rectangular denominada celda 

de seis puntos. 

La señalización podotáctil y visual en pisos se crea en una superficie de circulación, al definir 

zonas de textura diferenciada con alto relieve y colores contrastantes, y cuya función es incorporar 

pauta de orientación y movilidad para personas con discapacidad visual, a través de su detección 

mediante la planta del pie o con la ayuda del bastón guía. Para identificar con facilidad se utilizan 

contrastes de colores, recomendándose una adecuada iluminación debe estar acompañado de 

condiciones de buena iluminación. Deberán ser construidas utilizando materiales de hormigón, 

mosaicos, baldosas cerámicas, caucho duro, metal o pétreos naturales y artificiales (aglomerados 

con uso de cementantes). El contraste obtenido mediante pinturas o recubrimientos laminares no 

es admisible por su baja resistencia a la fricción [36]. 

2.3.6 NTE INEN 2855. Accesibilidad de las personas al medio físico. vados y rebajes de cordón. 

 

Se establecen las generalidades en cuanto a medidas de los vados, como elemento que 

conforman los planos inclinados que unen 2 superficies a diferente nivel para garantizar la 

continuidad de la circulación de todas las personas, independientemente de su condición o 

discapacidad y rebajes de cordón, que sirven de unión entre el vado y la calzada, destinados a salvar 

las diferencias de nivel entre estas. 

Para su construcción deben tenerse en cuenta, la pendiente longitudinal del vado, dada por la 

inclinación del plano o los planos en el sentido de la marcha y expresada en porcentaje. La 

transversal, cuando la inclinación es perpendicular al sentido de la marcha y el ancho, que se 

denomina a la medida que incluye el sentido del cruce de la calzada. El ancho de paso libre, cuando 

se trate de la medida libre de obstáculos del plano inclinado que une la acera y la calzada. Se deberá 

utilizar material antideslizante en todo plano inclinado de un vado [37]. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Marco Metodológico 

Tipo de investigación: Se realizó investigación cuantitativa y observacional, con el propósito de 

diseñar propuesta de accesibilidad universal mediante guía de evaluación (Check List) que permitió 

la identificación de los riesgos físicos del Campus Universitario San Vicente de Paúl, UTN, Ibarra 

tomando como referencia las NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal perteneciente a la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC). 

3.2 Métodos de Investigación 

Analítico – sintético, en la construcción del marco teórico con los conceptos, normativas, 

regulaciones, criterios y fundamentos de diseño universal o accesible condicionantes para personas 

con accesibilidad campus universitario; comparativo para la determinación de guía metodológica 

a través de un modelo referencial; y de abstracción - concreción para la formulación coherente del 

instrumento de evaluación integral. 

3.3 Técnica de Investigación 

La recolección de datos documentados y la aplicación de guía observacional para la evaluación 

de los riesgos físicos basada en cumplimiento de la NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal 

perteneciente a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), se realizó con la finalidad de 

compilar los requerimientos indispensables que se debieron cumplimentar en los espacios de la 

institución, para mejorar la accesibilidad de personas que visitan el campus. 

3.4 Instrumentos 

La Guía de Observación utilizada, Anexo 1, se diseñó tomando como referencia los requisitos 

de accesibilidad al medio físico contemplados en las NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal 

perteneciente a la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC y las INEN correspondientes, que 

se describen a continuación: 

3.4.1 Guía de observación: 

Áreas de circulación peatonal: Horizontal: En estas se incluyen todas aquellas áreas diseñadas 

específicamente para el desplazamiento de las personas entre dos o más espacios [31]. 

1. Pasillos, aceras y otros: Contemplan todas aquellas áreas diseñadas específicamente para el 

desplazamiento de las personas entre dos espacios. 

 

Parámetros Generales Especificación Técnica: Mínimos / Máximos Accesibles 
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Dimensiones Generales 

Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos, igual a 1200 mm. 

Altura máxima de desnivel entre acera y calzada igual a 200 mm. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la NTE INEN 2855 

Giros en silla de ruedas Superficie de diámetro mínimo, igual a 1500 mm. 

Bordillos Acabado superficial de color contrastante. 

Antideslizante en seco y mojado. 

Material resistente y estable a las condiciones de uso del material. 

Libre de piezas sueltas y de irregularidades debidas al uso de material 

con defectos de fabricación y/o colocación. 

Para edificaciones de instituciones públicas: Banda podotáctil de 

Superficie prevención en cambios de nivel, ingresos principales a los edificios y la 

presencia de elementos que impliquen riesgos u obstáculos. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la NTE INEN 2854. 

Para edificaciones de instituciones públicas: Banda podotáctil guía en 

las circulaciones principales. Para especificaciones técnicas, remitirse a 

la NTE INEN 2854. 

Separación máxima de las juntas de unión de materiales en acabado 

igual a 20 mm. 

Obstáculos Altura mínima de paso, libre de obstáculos, igual a 2100 mm. 

Rejillas de drenaje Separación máxima de los orificios de la rejilla, igual a 13 mm. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la NTE INEN 2246 
 

 

 

2. Cruces y pasos peatonales: Los requerimientos se aplican a los elementos dentro de la propiedad 

de dominio privado. Para especificaciones técnicas, remitirse a la NTE INEN 2246. NO APLICA. 

3. Áreas de circulación peatonal: Vertical. En estos se incluyen las escaleras, rampas y ascensores. 

Las escaleras conectan diferentes niveles y constan de escalones, huellas y contrahuellas. Las 

rampas son planos inclinados para conectar niveles con diferencias de altura [31]. 

Escaleras y desniveles 

 

Parámetros Generales Especificación Técnica: Mínimos / Máximos Accesibles 
 

Longitud mínima de la huella igual a 280 mm. 

Dimensiones Generales 

Altura máxima de la contrahuella igual a 180 mm. 

Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos medido entre el 

pasamanos igual a 1000 mm. 
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Altura mínima de paso, libre de obstáculos, igual a 2100 mm. 

Escaleras curvas y espiral Pasamanos interior colocado paralelo a la huella en el punto que la 

profundidad de la misma es igual o mayor a 220 mm. 

 

 

 

Bocel Todos los peldaños sin bocel 
 

 

 

 

 

Señalización 

Señalización direccional que indique los puntos de entrada y salida a la 

edificación, incluyendo información en sistema Braille. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la NTE INEN 2850 

Señalización informativa del número de planta al ingreso del elemento, 

incluyendo información en sistema Braille. Para especificaciones 

técnicas, remitirse a la NTE INEN 2850 
 

 

 

Desniveles en las entradas. 

 

Dimensiones Cuando existe un desnivel, entre dos superficies de tránsito el escalón 

debe estar achaflanado a 45° en caso de tener una altura superior a 50 

mm 

Escaleras (hasta dos escalones) 

 

Topes de seguridad Altura de los bordes laterales entre 60 - 100 mm. Para especificaciones 

técnicas, remitirse a la NTE INEN 2244 

 

Escaleras mayores a dos escalones 

 
 

 

Pasamanos 

Pasamanos en ambos lados del tramo de escaleras. 

 

Pasamano central, en escalera igual o superior a 2700 mm. de ancho de 

circulación, libre de obstáculos. 

Tramos Conjunto de peldaños sin descanso en el interior y exterior de la 

edificación de máximo 10 contrahuellas. 

Descanso Igual o superior al ancho de circulación libre del tramo de escaleras. 
 

 

 

Advertencias visuales y táctiles 

 
 

Franjas o bordes 

antideslizantes 

Todos los peldaños deben poseer bordillos o franjas antideslizantes en 

sus filos, en todo el ancho de la grada 
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Indicadores visuales Cintas entre 50 - 100 mm. de ancho, colocados en toda la longitud del 

primer y último peldaño; o cintas entre 40 - 50 mm de ancho, colocados 

en toda la longitud de todos de sus peldaños. 

Superficie Para edificaciones de instituciones públicas: Banda podotáctil de 

prevención en cambios de nivel, ingresos principales y elementos que 

impliquen riesgos. Para especificaciones técnicas, remitirse a la NTE 

INEN 2854. 
 

 

4. Rampas y vados 
 

Parámetros Generales Especificación Técnica: Mínimos / Máximos Accesibles 
 

Antideslizante en seco y mojado 

Material resistente y estable a las condiciones de uso del elemento. 

Superficie Libre de piezas sueltas y de irregularidades debidas al uso de 

materiales con defectos de fabricación y/o colocación. 

Para edificaciones de instituciones públicas: Banda podotáctil de 

prevención en cambios de nivel, ingresos principales y elementos 

que impliquen riesgos. Para especificaciones técnicas, remitirse a 

la NTE INEN 2854 

Dimensiones en rampas Dimensiones en rampas 

 

Espacio de maniobra Superficie mínima de giro ante el elemento, de diámetro igual a 

1500 mm. 

Bordillos y/o pasamanos Bordillos en desniveles hasta 200 mm. 

Pasamanos en desniveles superiores a 200 mm. 

Ubicados en ambos lados de la rampa 
 

 

 

 

 

Rampas en edificaciones existentes (con limitaciones de espacio). 

 
 

 

Dimensiones 

Pendiente máxima igual a 12% 

Longitud máxima del tramo igual a 3 m 

Rampas en edificaciones nuevas y existentes (sin limitaciones de espacio). 

 

Longitud máxima del tramo igual a 2 m. con pendiente máxima 

igual a 12% 
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Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

Descanso 

Longitud máxima del tramo igual a 10 m. con pendiente máxima 

igual a 8% (superior a 10 m. se requiere implementar descansos 

intermedios) 

Ancho igual o superior al ancho de circulación, libre de obstáculos 

del tramo de la rampa. Para especificaciones técnicas, remitirse a 

la NTE INEN 2245. 

Espacio de circulación libre de obstáculos como la proyección de 

elementos a una altura inferior a 2100 mm y el abatimiento de 

puertas y/o ventanas adyacentes 
 

 

 

Bordillos. 

 

Dimensiones Altura entre 60 - 100 mm. Para especificaciones técnicas, remitirse 

a la NTE INEN 2244 

 

 

 

Vados. 

 
 

 

Dimensiones 

Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos, igual a 1000 

mm. 

Pendiente máxima igual a 12% 

 
 

 

 

• Ascensores y plataformas elevadoras. No Aplica. 

• Pasamanos. 
 

Parámetros generales Especificación técnica: mínimos / máximos accesibles 

 
 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

Pasamanos 

Forma ergonómica o redondeada, diámetro entre 40 - 50 mm. 

Separación mínima de los pasamanos, respecto a la superficie de 

soporte, igual a 40 mm. 

Continuo y sin interrupciones 

Superficie lisa 

Altura del pasamanos superior entre 850 - 950 mm. 

Altura del pasamanos inferior entre 600 - 750 mm. 
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Información Fijar textos en relieve o sistema Braille del número de planta al 

inicio y final del pasamanos 

Prolongación horizontal Prolongación igual a 300 mm. en los extremos horizontales del 

pasamanos (cuando no interfiera con la circulación peatonal). Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la NTE INEN 2244 
 

 

 

Puertas. 

 

Parámetros generales Especificación técnica: mínimos / máximos accesibles 

 

Ancho mínimo libre de paso, igual a 900 mm. 

Altura mínima, libre de paso, igual a 2000 mm. 

Dimensiones 

Espacio de maniobra Superficie de giro ante la puerta, con diámetro mínimo igual a 

1500 mm. 

Tapa-marcos y rieles Color contrastante con el piso y las paredes 

Riel guía inferior, empotrada en piso, en puertas corredizas. 

Accesorios. 

 
Cerraduras Altura entre 800 - 1000 mm. 

Manijas tipo palanca 
 

Superficies acristaladas transparentes. (Mamparas y Puertas). No Aplica 

Ventanas de uso y manipulación por el usuario. 

 

Parámetros generales Especificación técnica: mínimos / máximos 

accesibles 

Dimensiones Altura máxima del antepecho igual a 1100 mm. 

cuando el objetivo de la ventana es la relación visual 

Dispositivos de control Altura entre 800 - 1100 mm. 

 

5. Estacionamientos accesibles. No Aplica 

6. Espacios especializados: auditorios, salas de concierto, escenarios deportivos, salas de 

reunión, salas de conferencia y similares. 
 

Parámetros generales Especificación técnica: mínimos / máximos accesibles 

 

Mínimo una localidad reservada para personas en sillas 

de ruedas, cada 50 butacas fijas o fracción 
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Localidades 

En caso de tener butacas fijas, mínimo 15 butacas 

deben ser plegables o desmontables. 

Para sillas de ruedas: Superficie con dimensiones 

mínimas, libre de obstáculos, iguales a 900 x 1400 mm. 

Poseer numeración visual (color contrastante) y táctil 

Localidades reservadas Señalización horizontal con el símbolo internacional 

de accesibilidad. Para especificaciones técnicas, 

remitirse a la NTE INEN 2240 
 

 

7. Cuartos de baño y aseo. 

Parámetros generales Especificación técnica: mínimos / máximos accesibles 

Antideslizante en seco y mojado. 

Superficie del piso 
Libre de piezas sueltas y de irregularidades debidas al uso de 

material con defectos de fabricación y/o colocación. 
 

 

 

Cuarto de baño y aseo accesible. 

 
 

 

Dimensiones 

Dimensiones mínimas, iguales a 1700 x 2200 mm., con abatimiento 

de la puerta hacia afuera. Incluye inodoro, lavamanos, barras de 

apoyo, espejo, accesorios y pulsadores de llamado de asistencia. 

Espacio de maniobra Superficie de giro dentro del cuarto de baño, con diámetro mínimo 

igual a 1500 mm. 

Altura del asiento entre 400 - 480 mm. 

Distancia desde el borde frontal del asiento, hasta la pared posterior 

Inodoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de apoyo fija a la pared, piso o 

abatible 

entre 650 - 800 mm. 

Separación máxima igual a 20 mm entre el tanque alto del inodoro, 

con la pared posterior 

Distancia mínima igual a 450 mm. desde el eje longitudinal del 

inodoro, hasta la pared adyacente más cercana 

Inodoros de tanque alto (respaldo): Profundidad del asiento entre 

500 - 550 mm. 

Ambos lados del inodoro 

Ubicada a una distancia entre 300 - 350 mm. desde el eje del inodoro 

Altura del borde superior de la barra horizontal entre 750 - 780 mm. 
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8. Elementos de seguridad. 
 

Extintores de incendios Especificación técnica: mínimos / máximos accesibles. 

Ubicación del mango o manija de 

transporte 

Altura entre 800 - 1100 mm. 

Pulsador Manual de Alarma de Incendios 

Ubicación Altura entre 800 - 1100 mm. 

 

 

Pulsador de Llamado de Asistencia en Cuartos de Baño Accesibles 

Ubicación Altura máxima del pulsador inferior, igual a 300 mm. 

Altura del pulsador superior, entre 800 - 1100 mm. 
 

 

 

9. Mobiliario accesible. 
 

Escritorios y Mesas Especificación técnica: mínimos / máximos accesibles 
 

Altura mínima, libre de obstáculos, igual a 700 mm. 

Altura máxima de la cara superior, igual a 800 mm. 

Dimensiones Espacio mínimo bajo el mesón, para acomodar las rodillas, libre de obstáculos, con una 

profundidad igual a 600 mm. (personas usuarias en silla de ruedas) 

Zona de recepción, mostradores, planos y mapas táctiles 

Mobiliario de recepción Altura máxima igual a 800 mm. 

Altura mínima, libre de obstáculos, igual a 700 mm. 
 

 

Expendio de comida preparada. 
 

 

 

Localidades 

El 25% de las mesas deben disponer de un espacio mínimo bajo el mesón, para acomodar 

las rodillas, libre de obstáculos, con una altura mínima de 700 mm y profundidad igual a 

600 mm. (personas usuarias en silla de ruedas) 

El 25% de la longitud del mostrador, con una altura máxima igual a 800 mm. 

 

 
 

 

 

10. Mobiliario urbano accesible. 

 

Bebederos de agua Especificación técnica: mínimos / máximos accesibles 
 

Bebederos Accesibles Altura entre 700 - 900 mm. 

Altura de los mandos entre 800 - 1100 mm. 

Cualquier elemento sobresaliente a máximo 150 mm. 
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Color contrastante con la superficie del piso 
 

Papeleras, basureros o similares 

 

Características Generales Altura de la boca entre 700 - 900 mm. 

Color contrastante con la superficie del piso 
 

 

 

3.4.2 Matriz de Operacionalización de Variables: 
 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 Dimensiones  Indicadores Escala De 

Medición 

Accesibilidad Condición que Se  identificará su • Áreas de Los que se Cumple 

Universal tienen que cumplimiento  circulación  corresponden  

 cumplir los aplicando las peatonal:  con la NEC-  

 entornos, Normas  Horizontal  HS-AU: No Cumple 

 procesos, ecuatorianas  • Áreas de Accesibilidad  

 bienes, NEC-HS-AU:  circulación  Universal  

 productos y Accesibilidad  peatonal:  perteneciente a  

 servicios, así Universal  Vertical.  la Norma  

 como los 

objetos o 

perteneciente a 

Norma 

la • Rampas 

vados. 

y Ecuatoriana de 

la 

 

instrumentos, 

herramientas y 

dispositivos, 

para ser 

comprensibles 

, utilizables y 

practicables 

por todas las 

personas en 

condiciones de 

seguridad   y 

comodidad  y 

de la forma 

más autónoma 

y natural 

posible. 

Ecuatoriana de la 

Construcción 

(NEC) 2023 

• Pasamanos, 

puertas y 

accesorios 

• Ventanas. 

• Espacios 

especializad 

os: 

auditorios, 

salas de 

concierto, 

escenarios 

deportivos, 

salas de 

reunión, 

salas de 

conferencia 

y similares. 

Construcción 

(NEC). 
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• Cuartos de 

baño y aseo. 

• Elementos 

de 

seguridad. 

• Mobiliario 

accesible 

 

 

 

Estos resultados permitieron la evaluación de los riesgos físicos, a partir de la Matriz IPER. 

Finalmente, se calcularon indicadores de cumplimiento expresados en frecuencias absolutas y 

relativas, considerándose cumplidas aquellas con el 100,0 % de las normas evaluadas. 
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IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 Nombre de la Institución 

Campus Universitario Antiguo Hospital San Vicente de Paúl. Se encuentra ubicado en la 

provincia de Imbabura, cantón Ibarra en las calles Juan Montalvo entre Colón y Velasco, cuya 

construcción se inició el 3 de septiembre de 1872, cuatro años después del terremoto que destruyó 

la capital imbabureña, remodelado en el 2017 a cargo de las autoridades de la Universidad Técnica 

del Norte. Tiene extensión 11599.82 m2 incluidas 2 edificaciones, distribuidas en aulas, oficinas 

docentes y administrativas, los laboratorios son utilizados para las diferentes carreras que requieren 

de prácticas formativas en la institución universitaria, además cuenta con auditorio, parques y áreas 

verdes, así como talleres académicos. (Anexo 1,2) 

A este campus universitario acceden número considerable de estudiantes y docentes 

(aproximadamente 7000 – 600 respectivamente) y administrativos en horarios diversos, que se 

exponen a riesgos físicos dado que la instalación ha conservado su estructura inicial, se ha 

remodelado y el carácter inclusivo del funcionamiento institucional, con la aplicación de las 

Normas de Accesibilidad Universal, en esta se referencian los requisitos mínimos y/o máximos 

indicados sobre accesibilidad universal al medio físico y algunos establecidos en normas afines. 

Se accedió a los planos de la instalación, Anexo 2, permitiendo la organización para la 

evaluación de la aplicación de las NEC-AU, en su totalidad, utilizando Guía de Observación de 

Cumplimiento de Normas (Anexo3) previamente diseñado. 

4.2 Misión 

La Universidad Técnica del Norte es una Institución de Educación Superior, pública y 

acreditada, forma profesionales de excelencia, éticos, críticos, humanistas, líderes y emprendedores 

con responsabilidad social: genera, fomenta y ejecuta procesos de investigación, de transferencia 

de saberes, de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación; se vincula con la 

comunidad, con criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, cultural 

y ecológico de la Región y del País. 

4.3 Visión 

La Universidad Técnica del Norte, será una Universidad, internacional, sustentable, 

intercultural, y humanista, líder en la formación integral e inclusiva con impacto social en el 
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desarrollo de la investigación, innovación, emprendimiento y vinculación; será la respuesta 

académica a la demanda social y productiva que aporta a la transformación y sustentabilidad. 

4.4 Valores 

Los valores o principios de la UTN le permiten orientar la conducta de las personas que forman 

parte de la institución, para lograr el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica en 

la sociedad. Los valores orientadores son los descritos en el Código de Ética de la UTN, 2012 y 

PEDI 2013-2018, en virtud que aún tienen vigencia y son los siguientes: 

Honestidad. Ubica al ser humano como el centro de la actividad universitaria, contribuye a la 

construcción y promoción de valores, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

Es un principio formativo que garantiza la integridad valorando en alto grado la sinceridad y la 

honestidad de todos quienes conforman la Universidad. 

Respeto. Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Para practicarlo es 

preciso tener una clara moción de los derechos de las personas. El respeto es el interés por 

comprender a los otros y contribuir a llevar adelante sus planes de vida en un mundo diverso. Sin 

un respeto activo, es difícil que todos puedan desarrollarse. 

Justicia. Consiste en facilitar a cada miembro de la Universidad las condiciones que le permitan 

disfrutar y vivir en libertad e igualdad de oportunidades; consiste en articular la solidaridad y el 

respeto en las diversas actividades universitarias, permitir la toma de decisiones comunes a través 

del diálogo de manera responsable; y en hacer valer los derechos de las personas. 

Responsabilidad. Cumplir sus obligaciones sujetándose a los procesos institucionales y sociales 

de rendición de cuentas. Poner todo su empeño y afán en las tareas asignadas, para bien propio, de 

la institución y del país; y, ser consciente de las consecuencias que tiene, todo lo que se hace o se 

deja de hacer sobre sí mismo, la institución o sobre los demás. 

Laboriosidad. Es el perseverante esfuerzo humano para conseguir algo de manera autónoma o 

con la ayuda de los demás y que posee un gran poder de transformación. 

Creatividad. La creatividad es una forma talentosa de solucionar problemas individuales, del 

espíritu, institucionales y del entorno, mediante intuiciones, combinación de ideas diferentes o 

conocimientos variados; aportes que resultan tanto de la singularidad de los miembros, cuanto de 

las circunstancias en que vive la universidad. 

Perseverancia. Es la fuerza interior que permite llevar a buen término las actividades que se 

emprende, realizadas con alta motivación y profundo sentido de compromiso. 
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Paz. Es el fruto de la sana convivencia; para hacerla posible es necesario un ordenamiento social 

justo, en el que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse personal y 

profesionalmente. 

Tolerancia. Hace posible la convivencia social como expresión del respeto por las ideas y 

actitudes de los demás. 

Libertad. La libertad es la posibilidad que tienen los actores para decidir por sí mismos, y para 

actuar en las diferentes situaciones que se presentan en la vida universitaria. 

Lealtad. Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que inspira a los 

miembros universitarios, para llevar adelante acciones o ideas con las que la universidad se 

identifica. 

Solidaridad. Se manifiesta cuando los miembros de la comunidad universitaria se unen y 

colaboran mutuamente para conseguir un fin común. Tienen que ver, también, con un cálido y 

perseverante esfuerzo por impulsar junto a otros seres humanos la libertad, la igualdad y demás 

valores morales laicos en aquellos grupos que, por diversas razones, no pueden disfrutar de esos 

valores. Es sensibilidad para apoyar causas justas de carácter personal o colectivo. 

 

4.5 Organigrama 
 

 

Figura 3. Organigrama UTN 

Fuente: https://www.utn.edu.ec/estructura-organizacional/ 

https://www.utn.edu.ec/estructura-organizacional/
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4.6 Mapa de Procesos 
 

Figura 4. Mapa de procesos del Campus San Vicente de Paúl 

El Campus San Vicente de Paúl, cuenta con un auditorio, parques y áreas verdes, talleres 

académicos, dispone de un consultorio jurídico que permite a los estudiantes de la carrera de 

Derecho realizar prácticas preprofesionales y actividades de vinculación con la colectividad, que 

contribuirán a perfeccionar su formación. 

4.7 Resultados 

La CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades) conceptualiza las vías 

de circulación peatonal como el recorrido en la superficie que se destina a la movilidad de personas, 

ya sea dentro o fuera de una institución [38]. De igual manera, las Normas de Accesibilidad 

Universal les considera dentro de aquellas zonas en las que se desplazan los transeúntes entre un 

espacio y otro [31]. 

La Tabla I, muestra las condiciones de áreas de circulación peatonal (horizontal), cumpliéndose 

las especificaciones técnicas para las dimensiones generales, superficies de diámetro en giros de 

sillas de rueda, condiciones de los bordillos en cuanto a superficies de acabado, material resistente 
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y libre de piezas sueltas. Así como, existe separación máxima establecida para las juntas de unión 

de materiales y con separación de rejillas de drenaje adecuada. 

No se cumplen, para las áreas de circulación peatonal horizontal, la presencia de banda 

podotáctil para cambios de nivel e ingresos principales, ni aquellas que deben ser utilizadas como 

guías. 

TABLA I 

EVALUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL: HORIZONTAL SEGÚN NEC-HS-AU 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
 

Parámetros Generales Especificación Técnica Cumple % No Cumple % 

 

Dimensiones Generales 

 
 

100,0 

 

Giros en silla de ruedas 
 

100,0 
 

Bordillos 
 

100,0 
 

 

Superficie 

 

Antideslizante 

 

100,0 

 

  

Condiciones del Material 

 

100,0 

 

 
Banda podotáctil para cambios 

  

 de nivel e ingresos principales  100,0 

 
Banda podotáctil guía en las 

circulaciones principales 

 
100,0 

 
Separación máxima de las 100,0 

 

 juntas.   

Obstáculos Altura mínima de paso, libre de 100,0 
 

 obstáculos   

Rejillas de drenaje Separación máxima de los 

orificios de la rejilla 

100,0 
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20,0% 

 

 

 

En la Fig.3, se observan indicadores de cumplimiento de norma NEC-HS-AU Accesibilidad 

Universal, en los que se tomaron como referencia la totalidad de estos. El 20,0 % se incumplen, lo 

que se corresponde con la falta de banda podotáctil en cambios de nivel, en ingresos principales a 

los edificios y como guía en las circulaciones principales. La ausencia de estos, potencian los 

riesgos físicos en cuanto a posibles caídas y deslizamientos que pueden conllevar a accidentes con 

secuelas de mediano o mayor grado, con la consiguiente pérdida económica tanto institucional 

como social. 

Estudio similar realizado en institución de salud de Pelileo, en el 2022, describen inadecuada 

accesibilidad universal, lo que ha conllevado a cierto grado de inseguridad de las personas que 

requieren de los servicios que se ofrecen, incluso para aquellas que padecen de capacidades 

especiales con obligatoriedad requieren de terceras personas para su movilización [39]. 

 

 

 

80,0% 
 

CUMPLE NEC-HS-AU NO CUMPLE NEC-HS-AU 

 

Figura 5. Evaluación de indicadores de cumplimiento de NEC-HS-AU Accesibilidad Universal para áreas de 

circulación peatonal/ horizontal. Campus San Vicente de Paúl. 2024 

Por otro lado, en la ESPOCH durante la evaluación de circulación horizontal, se encontró 

deterioro y nula visibilidad dentro de sus indicadores, lo que incidió negativamente en la seguridad 

de las personas que ingresan a la institución, por lo que recomendaron un estudio posterior que 

incluyera la ubicación correcta de las señaléticas [40]. 
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Para la circulación vertical, se tiene en cuenta aquellos componentes que facilitan la 

comunicación para espacios ubicados en diferentes niveles de instalaciones. En estos se incluyen 

las rampas, escaleras, ascensores, entre otros [41]. 

La Tabla II, refleja los resultados obtenidos durante la evaluación de la circulación peatonal - 

vertical, con énfasis en la señalización. Existen 86 indicadores, con ubicación en todo el campus, 

encontrándose que no cumplen con la utilización del sistema Braille en su totalidad. En la entrada 

y salida no existen los puntos de señalización ni la información del número de planta al ingreso de 

la edificación. 

TABLA II 

EVALUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL – VERTICAL (SEÑALIZACIÓN) SEGÚN NEC- 

HS-AU: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024. 
 

 
Parámetros Generales Especificación 

Técnica 

Cumple % No Cumple % 

Señalización Señalización 

direccional de 

entrada y salida de la 

edificación con 

sistema Braille 

 100,0 

 
Señalización 

informativa del 
número de planta 

con sistema Braille 

 
100,0 

 

 

 

 

Moya, J, durante el estudio de la señalización en zonas escolares de Provincia de Bolívar, 

identificaron su escasez, con existencia de 0 a 2 señales en cada institución y establecieron a manera 

de solución, la recuperación de las mismas según normas y la puesta en marcha de plan de 

capacitación de seguridad dirigido a los escolares, familiares y docentes, debido al reconocimiento 

de las consecuencias negativas de estas irregularidades [42]. 

En la Tabla III, se evalúan las áreas de circulación peatonal - vertical, referido a escaleras, según 

su ubicación externa e interna, dado que no tienen el mismo uso por los que acceden al campus, 

por tanto, el grado de complejidad en el no cumplimiento de normas podría variar. 
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Las Normas utilizadas incluyen para las escaleras dimensiones generales para longitud de huella, 

altura de contrahuella y paso, ancho de circulación. En la edificación seleccionada existen 10 

escaleras externas y 4 internas, cuyas especificaciones técnicas se reflejan con el 100,0% para 

longitud y altura mínima en huella y paso, tanto para las escaleras internas como externas. 

TABLA III 

EVALUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL – VERTICAL. DIMENSIONES GENERALES DE 

ESCALERAS. 
 

Escaleras Internas Escaleras Externas 
 

Parámetros 

Generales 

Especificación 

Técnica 

Cumple % No Cumple % Cumple % No Cumple % 

Dimensiones 

Generales 

Longitud 

mínima de la 

huella 

100,0  100,0  

 
Altura máxima 

de la 

contrahuella 

75,0 25,0 100,0 
 

 
Ancho mínimo 

de circulación 

75,0 25,0 100,0 
 

 Altura mínima 

de paso 
100,0  100,0  

 

 

La Figura 6 evidencia una disparidad en el cumplimiento de las normativas de construcción para 

escaleras externas e internas, al evaluar los parámetros de longitud mínima de huella y altura mínima 

de paso. Mientras que el 100% de las escaleras externas analizadas se ajustaron a estos estándares, 

las internas presentaron un índice de cumplimiento menor, alcanzando el 75%. Este desbalance 

sugiere una mayor vulnerabilidad en las escaleras internas, exponiendo a los usuarios a un riesgo 

incrementado de accidentes debido a dimensiones inadecuadas de los peldaños. 
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75,0% 
 

75,0% 

Escaleras Internas 

 

 

Cumplen No Cumple 

 Altura máxima de la contrahuella  Ancho mínimo de circulación 

 

 

Figura 6. Circulación Peatonal – Vertical. Dimensiones generales de escaleras 

Las escaleras incluyen otros parámetros, Tabla IV, agrupados en advertencias visuales y táctiles, 

no cumplidas para las escaleras externas en el 100,0% y en 50,0% solo las relacionadas con las 

especificaciones técnicas de las franjas antideslizantes y la banda podotáctil en cambios de nivel e 

ingresos principales. 

TABLA IV 

EVALUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL – VERTICAL. OTROS PARÁMETROS DE LAS 

ESCALERAS 
 

Escaleras Internas Escaleras Externas 
 

Parámetros 

Generales 

Especificación 

Técnica 

Cumple % No Cumple % Cumple % No Cumple % 

 
 

ADVERTENCIAS VISUALES Y TÁCTILES 

 

Franjas o bordes 
antideslizantes 

Todos los 

peldaños con 

bordillos o 

franjas 

antideslizantes. 

50,0 50,0 100,0 

Indicadores 

visuales 

Cintas 

longitudinales en 
cada peldaño. 

100,0 
 

100,0 

25,0% 25,0% 
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Superficies Banda podotáctil 

en cambios de 

nivel, ingresos 

principales y 

elementos que 

impliquen 

riesgos. 

50,0 50,0 100,0 

 

ESCALERAS MAYOR A DOS ESCALONES 

 
Pasamanos Pasamanos en 

ambos lados de 

la escalera. 

100,0   100,0 

Tramos Conjunto de 

peldaños sin 

descanso de 

máximo 10 

contrahuellas. 

50,0 50,0 100,0 
 

Descanso Igual o superior 

al ancho de 

circulación libre 

del tramo de 

escaleras. 

100,0 
 

100,0 
 

Bocel Todos los 

peldaños sin 
25,0 75,0 

 
100,0 

 bocel  

 

Las escaleras mayores a dos escalones cumplen las normas al 100,0 % independientemente de 

su ubicación en cuanto al descanso en la circulación libre del tramo de las escaleras. Para las 

escaleras internas, el pasamanos ubicado a ambos lados. 

Son especificaciones no cumplidas, para las externas los franjas o bordes antideslizantes, 

indicadores visuales, superficie sin banda podotáctil, sin pasamanos y peldaños sin bocel, en el 

100,0% de las escaleras evaluadas. Las internas, sin bordes antideslizantes, ni banda podotáctil ni 

tramos según normativa, en el 50,0% y el 75,0%, de estas presentan bocel. Fig. 5. 
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Escaleras Internas 
 

 

75,0% 
 

 

Franjas o bordes 

antideslizantes 

Superficies Tramos Bocel 

 

Escaleras Externas 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

Franjas o bordes 

antideslizantes 

Indicadores visuales Superficies Pasamanos Bocel 

 

Figura 7. Circulación Peatonal – Vertical. Incumplimiento de otros parámetros de las escaleras 
 

 

Figura 8. Circulación Peatonal – Vertical. Incumplimiento de otros parámetros de las escaleras. Imagen frontal y 

lateral 

50,0% 50,0% 50,0% 
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Bañuelos, O con durante el análisis de la accesibilidad universal en el Centro Histórico de 

Manzanillo en México, encontraron un deficiente cumplimiento de normas relacionadas con 

escaleras y rampas, con énfasis en los acabados, textura y diferenciación del color con respecto al 

pavimento aledaño, a lo que se asoció las malas condiciones estructurales de las escaleras. Estas 

características encontradas generan obstáculos potencialmente riesgosos en cuanto a la 

accesibilidad de la zona seleccionada para el estudio [43]. 

La evaluación realizada en áreas de circulación peatonal vertical, Tabla V, también incluyó las 

rampas que se ubican en el acceso al Parque Principal del Campus, no cumplen con las Normas, 

en cuanto al antideslizante en seco y mojado, así como la falta de pasamanos laterales en el 100,0%, 

que se exigen cuando estas superan los 300 mm de altura dado el flujo frecuente de estudiantes, 

docentes y personal administrativo sobre todo en horarios de alta actividad de actividades 

académicas. 

TABLA V 

EVALUACIÓN DE RAMPAS SEGÚN NEC-HS-AU ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. CAMPUS SAN VICENTE 

DE PAÚL. 2024 
 

Parámetros Generales Especificación Técnica Cumple % No Cumple % 

Superficie Antideslizantes en seco y mojado  100,0 

 
Material resistente y estable 100,0 

 

 
Libre de piezas sueltas e 

  

 irregularidades 100,0  

Dimensiones Dimensiones en rampas 100,0 
 

Espacio de maniobra Superficie mínima de giro 100,0 
 

 

Bordillos y 

 

Bordillos en desniveles 

 

100,0 
 

pasamanos    

 Pasamanos en desniveles superiores y 

ubicados a ambos lados de la rampa 

 100,0 
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Las rampas, constituyen muchas veces riesgo en la accesibilidad, dado que no siempre cumplen 

con las normativas y la probabilidad de lesiones que generan es creciente. Fig. 6. 

 

 
Figura 9. Evaluación de rampas según NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal. Campus San Vicente de Paúl. 2024 

 

 

Similares hallazgos en el GAD de Pelileo, se identificaron deficiencias en rampas, señalética y 

ventanas, en cuanto al acceso y diseño en esta unidad de observación y equipamiento público, con 

serios problemas de acceso incluyendo personas con limitaciones que requirieron de la instalación 

[39]. 

En México, Manzanillo, como parte del interés de contribuir a las mejoras en las condiciones 

de espacios públicos, durante la evaluación inicial encontraron que no se realizaban 

mantenimientos, y el diseño para los componentes del espacio público donde incluyeron las 

rampas, carecieron de comodidad y seguridad, aportando indicadores negativos de accesibilidad 

[44]. 

Evaluación de cuartos de baños y aseo. 

 

En el 2021, se publica ordenanza dirigida a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales o Metropolitanos, que establece el mejoramiento del hábitat, la accesibilidad universal 

y la seguridad, definiendo los requisitos mínimos, características funcionales y constructivas que 

se deben aplicar y cumplir en edificaciones, entornos y espacios públicos o con acceso al público, 

conforme las normas de diseño y construcción. 
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En el mismo al incluirse los cuartos de baños y aseo, se realizan las siguientes observancias: 

 

a. Requisitos Generales. Para la colocación de aparatos sanitarios, accesorios en cuartos de 

baño y baterías sanitarias, se han estudiado y determinado tres grupos de usuarios en 

relación a su talla y condición; el primero para usuarios con una talla inferior a 1 340 mm 

que abarca a personas de talla baja, niños y niñas; el segundo para usuarios con una talla 

superior a 1 340 mm que abarca a adolescentes, adultos y adultos mayores y, el tercero a 

usuarios con discapacidad, condición discapacitante y/o movilidad reducida donde los 

aparatos, accesorios, distancias de aproximación y uso facilitan la accesibilidad. 

b. En cuartos de baño y baterías sanitarias se debe facilitar el acceso y la existencia de un 

espacio de maniobra libre de obstáculos entre los diferentes aparatos sanitarios y accesorios. 

La disposición, elección o diseño de los mismos debe tener en cuenta las necesidades del 

usuario para su utilización. También será fundamental el estudio específico de pisos, 

grifería, elementos de apoyo e iluminación. Toda edificación pública y/o privada con acceso 

al público deben contar al menos con un cuarto de baño adaptado y/o una cabina adaptada 

para usuarios con movilidad reducida que cumplan con las dimensiones mínimas, áreas de 

giro que permita suscribir un círculo de 1 500 mm de diámetro libre de obstáculos hasta 

una altura de 670 mm, espacios de aproximación y uso. En su interior debe incluir al menos 

un inodoro y lavabo; la puerta siempre se abre hacia afuera [45]. 

En el presente trabajo fueron evaluadas estas áreas siguiendo la normativa de NEC-HS- 

AU Accesibilidad Universal, las que no difieren de las mencionadas anteriormente y se 

corresponden con lo establecido para el segundo y tercer grupo de usuarios. 

TABLA VI 

EVALUACIÓN DE ÁREAS DE CUARTOS DE BAÑO Y ASEO SEGÚN NEC-HS-AU: ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL. CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
 

Parámetros Generales Especificación Técnica Cumple % No Cumple % 

 
 

Superficie del piso Antideslizante en seco y 
mojado. 

 

Libre de piezas sueltas e 

irregularidades. 

 

 

100,.0 

100,0 
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100,0% 
 
 
 
 

 
37,2% 

 
 
 
 

 
No Cumple 

Superficie del piso: Antideslizante en seco y mojado. 

Barras de apoyo, espejos y pulsadores de llamado de asistencia. 

 

Dimensiones Dimensiones mínimas, 

abatimiento de puerta 

hacia afuera, incluye 

inodoro, lavamanos, 

barras de apoyo, espejos y 

pulsadores de llamado de 

asistencia. 

62,8 37,2 

Espacio de maniobra Superficie de giro dentro 

del cuarto de baño. 

100,0 
 

Inodoro Altura del asiento, 

distancia y características 

del tanque. 

100,0 
 

Barras de apoyo fija 

a la pared 

A ambos lados del 

inodoro. 
100,0 

 

 

 

En la Tabla VI las normativas no cumplidas para cuartos de baños y aseo en el Campus San 

Vicente de Paúl, se centran en la no existencia de superficie de piso con antideslizante en seco y 

mojado en el 100,0% de áreas evaluadas. El 37,2% no cumple con la totalidad de accesorios, siendo 

los espejos y pulsadores de llamado de asistencia, los de mayor dificultad, como se observa en la 

Fig. 7-8. 

 

 
Figura 10. Incumplimiento de Normas en áreas de cuartos de baño y aseo según NEC-HS-AU 
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Figura 11. Imágenes fotográficas de áreas de cuartos de baño y aseo según NEC-HS-AU 

Elementos de Seguridad. 

 

En el marco del Eje de Habitabilidad y Salud (NEC-HS), se ha desarrollado el capítulo NEC- 

HS-CI: Contra incendios, que contempla los requisitos mínimos para el diseño, instalación, 

operación y mantenimiento del sistema contra incendios de todas las edificaciones para la 

seguridad de la vida humana contra el fuego y está orientada a mejorar la calidad de las 

edificaciones, sobre todo a proteger la vida de la población; para lo cual el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a través de la Subsecretaría de Hábitat y Espacio Público coordina y gestiona 

la elaboración del mencionado capítulo [46]. 

Cuentan en la instalación con dos extintores de incendios, que cumplen con las especificaciones 

técnicas establecidas por las Normas de Accesibilidad. Fig. 9. 
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TABLA VII 

EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN NEC-HS-AU: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
 

Extintores de incendios Especificación Técnica Cumple % 

Ubicación del mango o manija 

de transporte. 

Pulsador manual de alarma de 

incendios (ubicación). 

Altura 100,0 

 

 

Altura 100,0 

 

 

 

 

Figura 12. Elementos de Seguridad (Extintores de Incendios). Campus San Vicente de Paúl. 2024 

En la actualidad, la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera los incendios como 

problemática de gravedad a nivel mundial por sus consecuencias en el orden humano e 

institucional. Sus consecuencias son variables, produciendo muchas veces incapacidades que 

pueden ir desde pérdidas temporales o parciales de funciones humanas importantes hasta la muerte. 

De lo anterior, se deriva la importancia que reviste la protección contra incendios y que 

inevitablemente se incorpora dentro de las normas de accesibilidad universal, llamando la atención 

como de manera significativa han evolucionado las estrategias dentro del marco laboral hacia 

formas más eficaces de prevención, detección y extinción de incendios [47]. 
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Zona de Recepción 

 

Este término se refiere a zona caracterizada por intenso tránsito de personas por lo que deben de 

ser organizada de manera tal que se mantenga despejada para protegerles de posibles daños sobre 

todo de índole físicos. Generalmente se ubica hacia la puerta principal y debe contar con un espacio 

mínimo para que una silla de ruedas pueda circular con normalidad, como también una recepción 

accesible [48]. 

El Campus San Vicente de Paúl no cuenta con zona de recepción, considerando que sería 

importante contar con ello dado su importancia informativa, que no debe ser sustituida por la de 

vigilancia y protección, debido a la diversidad en cuanto a funciones específicas que deben 

cumplimentarse para el adecuado funcionamiento y accesibilidad segura de las personas que 

ingresan al campus. Fig. 10. 

 

 
Figura 13. Zona de acceso al Campus San Vicente de Paúl. 

La señalización incluye representar la información concreta que facilite la ubicación oportuna 

del usuario en el contexto de su movilidad mediante códigos que combinan muchas veces, 

imágenes y texto. Estas en instituciones educativas son similares, independientemente del nivel 

educativo donde se utilicen, pero si requieren gran legibilidad, facilidad de lectura e interpretación 

del mensaje. 

Se utilizan como acciones de prevención, corrección, prohibición, obligación o como 

información, tanto para los estudiantes, personal docente – administrativo o visitantes, lo que 
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adquiere importancia relevante cuando se trata de medidas que incluyen personas con limitaciones 

físicas o visuales fundamentalmente [49]. 

Orientación y Señalización: De igual manera, esta dimensión no cumple en su totalidad con lo 

que se requiere desde las normas utilizadas para su evaluación, Tabla VIII, siendo notable la no 

utilización de información en sistema Braille. Fig. 11. 

TABLA VIII 

EVALUACIÓN DE ORIENTACIÒN Y SEÑALIZACIÒN SEGÚN NEC-HS-AU: ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL. CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
 

Parámetros Generales Especificación Técnica Cumple % No Cumple % 

Tipografía Estilos de caracteres palo 

seco 100,0 

 

 
Altura mínima de 

caracteres 

100,0 
 

 
Contraste del texto con 

color del fondo. 

100,0 
 

Soporte Material Mate 100,0 
 

Localización Altura 100,0 
 

Relieve Altura 100,0 
 

Braille Información en sistema 

Braille 

 
100,0 

 

 

Oliva, J, estudió en el área de producción del Camal en Otavalo, lo referente a las señaléticas 

que debían establecerse incluyendo sus medidas adecuadas, así como seleccionaron el extintor que 

por sus características lograra mayor seguridad de sus trabajadores, lo que sustentaron con un 

presupuesto basado en las necesidades más significativas del ambiente laboral. [50] 
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Figura 14. Orientación y señalización sin información en sistema Braille 

Sin embargo, Robalino, M, con el propósito de identificar la situación de accesibilidad de 

personas discapacitadas a localidades urbanas de Manta, encontraron incumplimientos de normas 

y regulaciones por las autoridades, que reflejaron en barreras arquitectónicas durante el acceso, 

potenciando los riesgos no sólo para estas personas mayormente vulnerables, sino también para la 

totalidad de quienes hacían uso de los establecimientos [51]. 

TABLA IX 

EVALUACIÓN GENERAL DE INCUMPLIMIENTOS DE LA NEC-HS-AU: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
 

 
Dimensiones Total Especificaciones Cumple No Cumple 

 Técnicas No. % No. % 

Circulación Peatonal Horizontal 10 8 22,2 2 22,2 

Circulación Peatonal Vertical 13 12 33,3 1 11,1 

Rampas 7 5 13,9 2 22,2 

Cuarto de baños y aseo 6 3 8,3 3 33,3 

Elementos de Seguridad 2 2 5,5 0 0 

Orientación y Señalización 7 6 16,7 1 11,1 

Total 45 36 80,0 9 20,0 
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22,2% 22,2% 

11,1% 11,1% 

En la Tabla IX, se resumen las dimensiones evaluadas en el Campus San Vicente de Paúl según 

NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal, con un total de 45 especificaciones técnicas, un 80,0% de 

ellas cumplidas y 20,0 % no cumplidas, estas últimas concentradas en cuarto de baños y aseo 

(33,3%), Circulación peatonal horizontal y vertical, con 22,2% respectivamente. Fig. 12. 

33,3% 
 

 

Circulación 

Peatonal 

Horizontal 

Circulación 

Peatonal Vertical 

Rampas Cuarto de baños 

y aseo 

Orientación y 

Señalización 

 

Figura 15. Evaluación General de Incumplimientos de la NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal 

 

 

Los resultados de Velastegui, G, durante estudio similar en la Universidad Nacional de 

Educación en Ecuador, encontraron deficiencias en cuanto a estas normas en pasillos y corredores, 

en rampas, en desniveles y accesos. Considerando el uso correcto de las señaléticas indispensable 

para orientación y accesibilidad, sobre todo de personas con algún tipo de discapacidad. [52] 

 
TABLA X 

ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL NO CUMPLIDOS. CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
 

 

No. INDICADOR 

NEC-HS-AU 

DESCRIPCIÓN IMAGEN FOTOGRÁFICA 
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1 Áreas de circulación peatonal 

(horizontal) 

Falta banda podotáctil en 

cambios de nivel de 

superficies de zonas de 

ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Áreas de circulación peatonal 

(vertical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Cuarto de aseo 

Escaleras sin franjas 

antideslizantes e 

insuficientes indicadores 

visuales y escalones con 

bocel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampas: falta de 

antideslizantes en seco y 

mojado y banda podotáctil 

en cambios de nivel, sin 

pasamanos. 

 

 

 

 

 

 

 

No existe material 

antideslizante en los pisos y 

sin estructura para 

ubicación del papel 

higiénico. 
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4 Orientación y Señalización No incluyen Sistema Braille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Matriz IPER 

Para la identificación y evaluación de los riesgos físicos, se utilizó la Matriz de Riesgo IPER, 

Anexo 2. Esta herramienta se utiliza para cumplir con los requisitos de la norma ISO 45001, que 

es un estándar internacional para la gestión de la seguridad y salud ocupacional, incluye cuatro 

fases: identificación de peligros, evaluación de riesgos, establecimiento de requisitos y 

seguimiento. 

En la Norma ISO 45001, se especifican los requisitos de gestión y seguridad del trabajo, que 

garantizan el desarrollo de trabajos seguros y saludables, conllevando a la reducción de riesgos 

laborales [53]. 

Se identificaron 7 riesgos físicos dado las actividades del proceso que se desarrollan en la 

instalación, incluyendo la caída a diferentes niveles o al mismo nivel, el contacto con fuego o 

electricidad derivados de las prácticas de laboratorio y de igual manera, la exposición a objetos 

cortantes y/o punzantes. 

La probabilidad de ocurrencia de los eventos fue baja en todos los casos, sin embargo, la 

severidad extremadamente dañina representó el 14,3% de los riesgos, 57,1% dañinos y 28,6% 

ligeramente dañinos. De lo anterior, se derivó que el 85,7% se clasificó como riesgo bajo, 

considerándose 57,1% con nivel de riesgo importante, 28,6% y 14,3%, como bajo y crítico, 

respectivamente. Está evaluación de los riesgos permitió acercarnos a la propuesta del Plan de 

Mejora, que incluyó como estrategia fundamental la capacitación de los involucrados. 

https://www.isotools.us/normas/riesgos-y-seguridad/iso-45001/
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4.9 Plan de Mejora para la Accesibilidad Universal en el Campus Universitario San Vicente de 

Paúl. 

Introducción 

El presente plan tiene como objetivo establecer las estrategias y acciones necesarias para 

garantizar la accesibilidad universal en el Campus Universitario San Vicente de Paúl, promoviendo 

la plena inclusión y participación de todas las personas, independientemente de sus características 

físicas, sensoriales, cognitivas o de otra índole. Un campus accesible permite que estudiantes, 

docentes, personal administrativo y visitantes con discapacidad puedan desenvolverse con 

autonomía, seguridad y dignidad, participando plenamente en la vida académica, social y cultural 

de la institución. 

Siguiendo los lineamientos de la NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal perteneciente a la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) se propone las modificaciones necesarias para 

eliminar las barreras físicas, arquitectónicas y urbanísticas que dificultan la circulación y el acceso 

a los diferentes espacios del campus. Además de mejorar la señalización y comunicación para que 

sea clara, visible y comprensible para todas las personas, utilizando distintos formatos (visual, 

auditivo, táctil). 

Plan de mejora para el cumplimiento de Normas en Accesibilidad Universal del Campus 

Universitario San Vicente de Paúl. 

a. Objetivos de la estrategia. 

1. Capacitar al personal involucrado en Normas de Accesibilidad Universal. 

2. Minimizar los riesgos derivados del incumplimiento de las Normas de Accesibilidad 

Universal. 

3. Definir soluciones a las problemáticas identificadas a mediano – corto plazo con mínimo 

de recursos materiales – humanos. 

b. Desarrollo de la estrategia. 

 
TABLA XI 

PLAN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NEC-HS-AU DEL CAMPUS UNIVERSITARIO SAN 

VICENTE DE PAÚL. 
 

Actividad Desarrollo Tiempo Recursos Evaluación 
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Identificación de 

incumplimiento 

de NEC-HS-AU: 

Accesibilidad 

Universal. 

Se aplica Check List que 

contiene las Normas de 

accesibilidad universal, 

definiéndose sus condicionantes 

de acuerdo a las dimensiones 

establecidas. 

1 mes Computadora Se agrupan los resultados 

en modificables y no 

modificables. 

 

Revisión de los 

datos obtenidos. 

Atendiendo a los resultados 

mostrados luego del análisis, se 

identifican las barreras que 

pueden ser modificables para 

garantizar la accesibilidad 

universal del campus. 

7 días Computadora % de barreras 

modificables=total de 

barreras modificables/total 

de barreras identificadas. 

% de barreras no 

modificables=total de 

barreras no 

modificables/total de 

barreras identificadas. 

 

Socialización de 

resultados a las 

autoridades y 

personal que 

accede con 

frecuencia al 

campus. 

Se socializan los resultados 

obtenidos y se relacionan las 

barreras encontradas durante el 

estudio del cumplimiento de las 

normas accesibilidad universal 

del campus. 

7 días Computadora 

Retroproyector 

Autoridades y 

personal con 

accesibilidad 

al campus. 

% de normas incumplidas 

=total de normas 

incumplidas/total de 

normas evaluadas. 
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Capacitación de 

personal 

involucrado en 

temáticas 

relacionadas con 

accesibilidad 

universal y 

prevención de 

riesgos con 

énfasis en los 

identificados y 

categorizados 

como 

modificables. 

 

 

 

Propuesta de 

acciones para 

mejora de 

incumplimientos 

de NEC-HS-AU. 

Se seleccionarán los temas en 

correspondencia a los 

incumplimientos de las Normas 

identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proponen acciones que 

modifiquen positivamente los 

incumplimientos a las normas. 

15 días Computadora 

Retroproyector 

Autoridades y 

personal con 

accesibilidad 

al campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 días Computadora 

Retroproyector 

Autoridades y 

personal con 

accesibilidad 

al campus. 

% de conocimientos 

adecuados sobre NEC-HS- 

AU: Accesibilidad 

Universal =total de 

conocimientos adecuados 

sobre NEC-HS-AU /total 

de conocimientos normas 

evaluadas. 

% de conocimientos 

inadecuados sobre NEC- 

HS-AU =total de 

conocimientos 

inadecuados sobre NEC- 

HS-AU /total de 

conocimientos normas 

evaluadas. 

% de acciones 

desarrolladas a corto – 

mediano plazo = total de 

incumplimientos de 

normas/ total de normas a 

cumplimentar. 
 

 

El Plan de Mejora para el cumplimiento de NEC-HS-AU del Campus Universitario San Vicente 

de Paúl, Tabla XI, incluye cinco actividades cuyo propósito fundamental está encaminado a 

promover la evaluación sistemática de las normas y minimizar en lo posible los riesgos que se 

detecten, con la posibilidad de modificación teniendo en cuenta dos factores fundamentales: tiempo 

y costos, considerando la capacitación continua un elemento decisivo en las transformaciones que 

se deriven de este, en el que la administración y las personas con acceso a la institución jugaran un 

papel importante. 



58 
 

 

 

TABLA XII 

PROPUESTA DE ACCIONES PARA MEJORA DE INCUMPLIMIENTOS DE NEC-HS-AU. 
 

 

Elementos de la 

NEC-HS-AU. 

Descripción de la 

Propuesta 

Imagen Gráfica 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bocel y 

Señalización 
Modificaciones 
estructurales a 

escalones con bocel y 

señalización. 

 

Rampas Pendiente que exceda 

del 4%, cumpliendo 

que no existan 

puertas ni pasillos 

situados a menos de 

1,50m con 

pasamanos según 

imagen. 

Banda Podotáctil Deberán estar en los 

ingresos principales y 

cambios de nivel. 

Estará constituido por 

piezas o materiales con 

un acabado superficial 

continuo de 

acanaladuras rectas y 

paralelas, cuya altura 

será de 4mm. 
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Pasamanos 

El anclaje debe hacerse 

por debajo para evitar 

que se interrumpa el 

paso libre de la mano 

en todo su recorrido. 

Debe ser consistente y 

firme, es aplicable a 

rampas y escaleras. 

 

 

Protección de 

escaleras 

 

 

 

 

Altura de 

mecanismos y 

accesorios. 

Diferenciación de color 

en uso público y de 

bandas señalizadoras 

en el borde de la huella. 

 

 

 

La persona con 

movilidad reducida 

deberá poder acceder a 

todos los mecanismos 

y elementos del baño. 

 

 

Señaléticas Aquellas que guían, 

orientan e informan a 

las personas que 

acceden a la 

institución, deben 

contar con sistema 

braille. 
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Otras Señaléticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para el Sector de la Construcción. 2022. 

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2022/12/Manual-de-accesibilidad-universal-en-el-sector- 

de-la-construccion.pdf 

En la Tabla XII, se desglosan las acciones propuestas de acciones para mejora de 

incumplimientos de NEC-HS-AU, se han tomado en cuenta aquellas que requieren ser 

solucionados en corto a mediano plazo y que tendrán un impacto positivo en la accesibilidad 

universal de la institución y por tanto, en la satisfacción y seguridad de administrativos, docentes 

y estudiantes. 

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2022/12/Manual-de-accesibilidad-universal-en-el-sector-de-la-construccion.pdf
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2022/12/Manual-de-accesibilidad-universal-en-el-sector-de-la-construccion.pdf
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TABLA XIII 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL 
 

No. Actividades Objetivos Dirigido A: Duración 

1 Socialización de resultados Concientizar en el Personal con acceso 50 min 

 obtenidos durante la 

investigación. 

autocuidado y seguridad de 

entornos laborales. 

a la institución.  

2 Riesgos laborales más frecuentes. Promover el uso obligatorio y Personal con acceso 50 min 

 Usos de medios de protección. consciente de medios de a la institución.  

 

3 

 

Comunicación. Mecanismos de 

protección. 

Desarrollar normas de 

 

Personal con acceso 

 

50 min 

 recepción y orientación efectivos. comunicación y orientación de a la institución.  

  las principales zonas de acceso   

 

4 

 

Normas de accesibilidad 

a la institución. 

Actualizar en el contenido de 

 

Personal con acceso 

 

50 min 

 universal. las Normas de accesibilidad a la institución.  

  universal y política de   

 

5 

 

Normas de cuidados 

inclusión social del gobierno. 

Promover los cuidados de 

 

Administrativos y 

 

50 min 

 individualizado. y protección en protección en locales personal en general.  

 locales identificados. identificados.   

6 Herramientas de evaluación de Desarrollar habilidades de Administrativos 50 min 

 riesgos en la accesibilidad de la identificación de riesgos en   

 instalación. áreas de mayor accesibilidad 

de personal. 

  

 

 

La Tabla XIII, se refiera al Plan de Capacitación con seis temas sobre la accesibilidad universal, 

incluye las normas de seguridad y viabiliza el conociendo de los beneficiarios de la situación 

actualizada de la institución mediante el diagnóstico inicial y la necesidad de fortalecimiento del 

conocimiento de las normas, el cumplimiento y la evaluación frecuente de las condiciones 

estructurales del campus. 

Durante la investigación y elaboración de la propuesta de mejora, se consideró el plan de costos 

de esta, con un total de $ 6594,00, desglosado en productos ($ 6314,00) y Mano de Obra o Recursos 

humanos ($280,00). Tabla IX. 
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TABLA IX 

PLAN DE COSTOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL 
 

CAMPUS UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL. COSTO TOTAL $ 6594,00 
 

 
NOMBRE DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UNIDADES $/UNIDAD TOTAL 

Laptop 

 

 
Retroproyector 

Laptop Lenovo 

Ideapad 1 14igl7 

Celeron N4020 Ram 

4gb 
Proyector Rca 

1 

 

 
1 

$ 241,00 

 

 
$ 90,00 

$ 241,00 

 

 
$ 90,00 

 Home Theater Full 

Hd 1080p - 2000 

Lumens 

   

Resma papel bond Papel Bond Xerox 

A4 75g 500 Hojas 

Color Blanco 

1 $ 3,50 $ 3,50 

Flexómetro De 5 mts 1 $ 4,00 $ 4,00 

Banda podotáctil en caucho. Espesor de 

superficie(cm) 0,30 

Espesor de 

relieve(cm) 0,60 
Ancho(cm) 25 

Largo (cm) 150 

400 mts $14,40 

- 

$ 5760,00 

Señaléticas con sistema braille 

incluido. 

Señalética en sintra 

3mm 20x30cm 

realizada con 

impresión uv 

12 $8,00 $ 96,00 

Banda señalizadora en los escalones Cinta antideslizante 

de PVC de 

seguridad abrasiva 

para piso, escalera, 
16.4 ft. 

10 $12,00 $ 120,00 

GASTOS TOTALES DEL PRODUCTO $ 6314,00 

GASTOS DE MANO DE OBRA 

NOMBRE DE LA TAREA DESCRIPCIÓN HORAS $/HORA TOTAL 

 
Trabajador 1 Instalación de 40 $ 5,00 $ 200,00 

 Banda podotáctil en    

 caucho.    

Trabajador 2 Instalación de 16 $ 5,00 $ 80,00 
 señaléticas y banda    

 señalizadora en los    

 escalones.  
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GASTOS DE MANO DE OBRA TOTALES $ 280,00 
 

 

 

TABLA X 

CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE 

PAÚL. 
 

No. PLAN GENERAL TIEMPO DE 

DURACIÓN 

RESPONSABLE 

1 Plan de Mejora 1 año Administración 

2 Acciones para Mejora según NEC-HS-AU. 1 año Administración y VR 

Administrativa 

3 Plan de Capacitación 6 meses Departamento 

 

4 

 

Plan de Costos 

 

1 año 

Bienestar Universitario 

VR Administrativa 
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación constató como incumplimientos de la NEC-HS-AU: Accesibilidad 

Universal, en un 100,0% de la circulación peatonal horizontal, la falta de banda 

podotáctil en cambios de nivel de superficies e ingresos principales, así como de 

aquellas que deberían estar ubicadas como guía en las circulaciones principales. 

2. En la circulación peatonal vertical, no se cumple en un 100,0% con la señalización de 

entrada y salida de la edificación, ni la información del número de planta, donde ambas 

carecen de sistema Braille. 

3. Las dimensiones generales de las escaleras internas incumplen en un 25,0% con la altura 

máxima de la contrahuella y el ancho mínimo de circulación. También las franjas 

antideslizantes, las superficies y los tramos no cumplen en un 50,0%, presentando bocel 

el 75,0% de las evaluadas. 

4. En cuanto a las escaleras externas, son parámetros no cumplidos, las franjas 

antideslizantes, los indicadores visuales, las superficies, los pasamanos y presencia de 

bocel en un 100,0%. 

5. En las rampas faltan antideslizantes en seco y mojado y carecen de pasamanos en un 

100,0%. Por su parte, en los cuartos de baño no existe antideslizante en seco y mojado 

(100,0%), además no se cumple en un 37,2% las dimensiones mínimas establecidas para 

esta área. 

6. Se identificaron riesgos físicos frecuentes tales como: caídas a diferentes niveles o al 

mismo nivel, contacto con fuego y electricidad en correspondencia a la actividad 

principal de la instalación. Así como, el contacto con objetos punzantes o cortantes. 

7. El uso de la Matriz IPER, permitió la clasificación de más de la mitad de los riesgos en 

nivel importante y riesgo bajo, lo que conllevó a la elaboración de un Plan de Mejora 

para la reducción de los riesgos identificados, centrado en la capacitación del personal 

involucrado. 

8. Se elaboró Plan de mejora para el cumplimiento de Normas en Accesibilidad Universal 

del Campus Universitario San Vicente de Paúl, con el propósito de minimizar los 

riesgos derivados del incumplimiento de las Normas, que incluyó la capacitación del 

personal administrativo, docente y estudiantes con accesibilidad frecuente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar evaluaciones semestrales de las normas de accesibilidad universal que incluya la 

determinación de niveles de riesgo. 

2. Planificar capacitaciones en temas de riesgos, cumplimientos de normas de accesibilidad 

universal y medidas de protección individual, teniendo en cuenta los movimientos de plantilla 

laborales y de estudiantes con carácter semestral. 

3. Establecer un plan de recuperación según diagnóstico de incumplimiento de normas de 

accesibilidad universal, según disponibilidad de recursos y estableciendo prioridades de solución. 
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ANEXOS 

Anexo 1. CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL 
 

Fuente: Dirección Estratégica. UTN. 2024 

 
Anexo 2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
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Fuente: Dirección Estratégica. Campus San Vicente de Paúl. 2024 
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Anexo 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1. Áreas de circulación peatonal: Horizontal 

1.1. Pasillos, aceras y otros: Contemplan todas aquellas áreas diseñadas específicamente para el 

desplazamiento de las personas entre dos espacios. 
 

Áreas de Circulación Peatonal: Horizontal 

Parámetros 

Generales 

Especificación Técnica: Mínimos / 

Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 

 

Dimensiones 

Generales 

Ancho mínimo de circulación, libre de 
obstáculos, igual a 1200 mm. 

  

Altura máxima de desnivel entre acera 

y calzada igual a 200 mm. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la 
NTE INEN 2855 

  

Giros en silla 

de ruedas 

Superficie de diámetro mínimo, igual a 

1500 mm. 
  

Bordillos Acabado superficial de color 

contrastante. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie 

Antideslizante en seco y mojado   

Material resistente y estable a las 

condiciones de uso del material. 
  

Libre de piezas sueltas y de 

irregularidades debidas al uso de 

material con defectos de fabricación 
y/o colocación. 

  

Para edificaciones de instituciones 

públicas: Banda podotáctil de 

prevención en cambios de nivel, 

ingresos principales a los edificios y la 

presencia de elementos que impliquen 

riesgos u obstáculos. Para 
especificaciones técnicas, remitirse a la 

NTE INEN 2854. 

  

Para edificaciones de instituciones 

públicas: Banda podotáctil guía en las 

circulaciones principales. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la 
NTE INEN 2854. 

  

Separación máxima de las juntas de 

unión de materiales en acabado igual a 
20 mm. 

  

Obstáculos Altura mínima de paso, libre de 

obstáculos, igual a 2100 mm. 

  

Rejillas de 

drenaje 

Separación máxima de los orificios de 

la rejilla, igual a 13 mm. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la 
NTE INEN 2246 
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2. Áreas de circulación peatonal: Vertical. Escaleras y desniveles 
 

Escaleras y Desniveles 

Parámetros 

Generales 

Especificación Técnica: Mínimos / 

Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 

 

Dimensiones 

Generales 

Longitud mínima de la huella igual a 

280 mm. 

  

Altura máxima de la contrahuella igual 

a 180 mm. 
  

Ancho mínimo de circulación, libre de 

obstáculos medido entre el pasamanos 
igual a 1000 mm. 

  

Altura mínima de paso, libre de 

obstáculos, igual a 2100 mm. 

  

Escaleras 

curvas y 

espiral 

Pasamanos interior colocado paralelo a 

la huella en el punto que la 

profundidad de la misma es igual o 

mayor a 220 mm. 

  

Bocel Todos los peldaños sin bocel   

 

 

Señalización 

Señalización direccional que indique 

los puntos de entrada y salida a la 

edificación, incluyendo información en 

sistema Braille. Para especificaciones 

técnicas, remitirse a la NTE INEN 
2850 

  

Señalización informativa del número 

de planta al ingreso del elemento, 

incluyendo información en sistema 
Braille. Para especificaciones técnicas, 

remitirse a la NTE INEN 2850 

  

Desniveles en las Entradas 

Dimensiones Cuando existe un desnivel, entre dos 

superficies de tránsito el escalón debe 

estar achaflanado a 45° en caso de 
tener una altura superior a 50 mm 

  

ESCALERAS 

(HASTA DOS 

ESCALONES) 

Topes de 

seguridad 

Altura de los bordes laterales entre 60 - 

100 mm. Para especificaciones 

técnicas, remitirse a la NTE INEN 

2244 

  

Escaleras (Mayor A Dos Escalones) 
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Pasamanos 

Pasamanos en ambos lados del tramo 

de escaleras. 

  

Pasamano central, en escalera igual o 

superior a 2700 mm. de ancho de 
circulación, libre de obstáculos. 

  

Tramos Conjunto de peldaños sin descanso en 

el interior y exterior de la edificación 

de máximo 10 contrahuellas. 

  

Descanso Igual o superior al ancho de 

circulación libre del tramo de escaleras 
  

Advertencias Visuales y Táctiles 

Franjas o bordes 

antideslizantes 

Todos los peldaños deben poseer 

bordillos o franjas antideslizantes en 

sus filos, en todo el ancho de la grada 

  

Indicadores 

visuales 

Cintas entre 50 - 100 mm. de ancho, 

colocados en toda la longitud del 

primer y último peldaño; o cintas entre 

40 - 50 mm de ancho, colocados en 

toda la longitud de todos de sus 
peldaños. 

  

Superficie Para edificaciones de instituciones 

públicas: Banda podotáctil de 

prevención en cambios de nivel, 

ingresos principales y elementos que 

impliquen riesgos. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a la 
NTE INEN 2854. 

  

3. Rampas y vados 
 

Rampas y Vados 

Parámetros 

Generales 

Especificación Técnica: Mínimos / 

Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 

 

Superficie 

Antideslizante en seco y mojado   

Material resistente y estable a las 

condiciones de uso del elemento. 
  

Libre de piezas sueltas y de 

irregularidades debidas al uso de 

materiales con defectos de 
fabricación y/o colocación. 

  

Para edificaciones de instituciones 

públicas: Banda podotáctil de 

prevención en cambios de nivel, 

ingresos principales y elementos que 

impliquen riesgos. Para 

especificaciones técnicas, remitirse a 

la NTE INEN 2854 

  

Dimensiones en 

rampas 

Dimensiones en rampas   
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Espacio de 

maniobra 

Superficie mínima de giro ante el 

elemento, de diámetro igual a 1500 
mm. 

  

Bordillos y/o 

pasamanos 

Bordillos en desniveles hasta 200 

mm. 

  

Pasamanos en desniveles superiores 
a 200 mm. 

  

Ubicados en ambos lados de la 

rampa 

  

Rampas en Edificaciones Existentes 
(Con Limitaciones De Espacio) 

Dimensiones 

Pendiente máxima igual a 12%   

Longitud máxima del tramo igual a 
3 m 

  

Rampas en Edificaciones Nuevas y Existentes 

(Sin Limitaciones De Espacio) 

 

 

Dimensiones 

Longitud máxima del tramo igual a 

2 m. con pendiente máxima igual a 

12% 

  

Longitud máxima del tramo igual a 

10 m. con pendiente máxima igual 

a 8% (superior a 10 m. se requiere 

implementar descansos 

intermedios) 

  

 

 

Descanso 

Ancho igual o superior al ancho de 

circulación, libre de obstáculos del 

tramo de la rampa. Para 

especificaciones técnicas, remitirse 
a la NTE INEN 2245. 

  

Espacio de circulación libre de 

obstáculos como la proyección de 

elementos a una altura inferior a 

2100 mm y el abatimiento de 
puertas y/o ventanas adyacentes 

  

Bordillos 

Dimensiones Altura entre 60 - 100 mm. Para 

especificaciones técnicas, remitirse 

a la NTE INEN 2244 

  

Vados 

Dimensiones 

Ancho mínimo de circulación, libre 

de obstáculos, igual a 1000 mm. 
  

Pendiente máxima igual a 12%   

4. Pasamanos 
 

Pasamanos 

Parámetros 

Generales 

Especificación Técnica: Mínimos / 

Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 
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Características 

Forma ergonómica o redondeada, 

diámetro entre 40 - 50 mm. 
  

Separación mínima de los 

pasamanos, respecto a la superficie 
de soporte, igual a 40 mm. 

  

Continuo y sin interrupciones   

Superficie lisa   

Pasamanos 

Altura del pasamanos superior entre 

850 - 950 mm. 

  

Altura del pasamanos inferior entre 
600 - 750 mm. 

  

Información Fijar textos en relieve o sistema 

Braille del número de planta al 

inicio y final del pasamanos 

  

Prolongación 

horizontal 

Prolongación igual a 300 mm. en los 

extremos horizontales del 

pasamanos (cuando no interfiera con 

la circulación peatonal). Para 

especificaciones técnicas, remitirse a 
la NTE INEN 2244 

  

5. Delimitadores espaciales. Puertas 
 

Puertas 

Parámetros 

Generales 

Especificación Técnica: Mínimos / 

Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 

 

Dimensiones 

Ancho mínimo libre de paso, igual a 

900 mm. 
  

Altura mínima, libre de paso, igual a 

2000 mm. 
  

Espacio de 

maniobra 

Superficie de giro ante la puerta, con 

diámetro mínimo igual a 1500 mm. 

  

Tapa-marcos y 

rieles 

Color contrastante con el piso y las 

paredes 

Riel guía inferior, empotrada en 

piso, en puertas corredizas 

  

ACCESORIOS 

Cerraduras Altura entre 800 - 1000 mm.   

 Manijas tipo palanca   

 

Ventanas De Uso y Manipulación Por El Usuario 

Parámetros 

Generales 

Especificación 

Técnica: Mínimos / 

Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 

Dimensiones Altura máxima del 

antepecho igual a 

1100 mm. cuando el 
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 objetivo de la ventana 

es la relación visual 

  

Dispositivos de 

control 

Altura entre 800 - 

1100 mm. 

  

6. Espacios especializados: auditorios, salas de concierto, escenarios deportivos, salas de reunión, 

salas de conferencia y similares. 

 

Espacios Especializados 

Parámetros 

Generales 

Especificación 

Técnica: Mínimos / 
Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 

 

 

 

Localidades 

Mínimo una localidad 

reservada para 

personas en sillas de 
ruedas, cada 50 

butacas fijas o fracción 

  

En caso de tener 

butacas fijas, mínimo 

15 butacas deben ser 

plegables o 
desmontables. 

  

Para sillas de ruedas: 

Superficie con 

dimensiones mínimas, 

libre de obstáculos, 

iguales a 900 x 1400 
mm. 

  

 Poseer numeración 

visual (color 

contrastante) y táctil 

  

Localidades reservadas Señalización horizontal 

con el símbolo 

internacional de 

accesibilidad. Para 

especificaciones 

técnicas, remitirse a la 
NTE INEN 2240 

  

 

7. Cuartos de baño y aseo 

 

Cuartos de Baño y Aseo 

Parámetros 

Generales 

Especificación Técnica: 

Mínimos / Máximos 
Accesibles 

Cumple No Cumple 

 

Antideslizante en seco y 

mojado. 
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Superficie del 

piso 

Libre de piezas sueltas y de 

irregularidades debidas al 

uso de material con defectos 

de fabricación y/o 
colocación. 

  

Cuarto de baño y aseo accesible 

Dimensiones 
Dimensiones mínimas, 

iguales a 1700 x 2200 mm., 

con abatimiento de la puerta 

hacia afuera. Incluye 

inodoro, lavamanos, barras 

de apoyo, espejo, accesorios 

y pulsadores de llamado de 
asistencia. 

  

Espacio de 

maniobra 

Superficie de giro dentro del 

cuarto de baño, con diámetro 

mínimo igual a 1500 mm. 

  

 

 

 

 

 

 

Inodoro 

Altura del asiento entre 400 - 

480 mm. 
  

Distancia desde el borde 

frontal del asiento, hasta la 

pared posterior entre 650 - 
800 mm. 

  

Separación máxima igual a 

20 mm entre el tanque alto 

del inodoro, con la pared 
posterior 

  

Distancia mínima igual a 450 

mm. desde el eje longitudinal 

del inodoro, hasta la pared 

adyacente más cercana 

  

Inodoros de tanque alto 

(respaldo): Profundidad del 

asiento entre 500 - 550 mm. 

  

Barra de apoyo 

fija a la pared, 

piso o abatible. 

Ambos lados del inodoro   

Ubicada a una distancia entre 

300 - 350 mm. desde el eje 

del inodoro 

  

Altura del borde superior de 

la barra horizontal entre 750 
- 780 mm. 

  

8. Elementos de seguridad. 

 

Elementos De Seguridad 

Extintores De Incendios Especificación Técnica: 

Mínimos / Máximos 

Accesibles 

Cumple No Cumple 

Ubicación del mango o 

manija de 

Altura entre 800 - 1100 

mm. 
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transporte    

Pulsador Manual de alarma de incendios 

Ubicación Altura entre 800 - 1100 

mm. 
  

Pulsador de llamado de asistencia en cuartos de baño accesibles 

Ubicación Altura máxima del 

pulsador inferior, igual a 

300 mm. 

  

 Altura del pulsador 

superior, entre 800 - 
1100 mm. 

  

 

9. Mobiliario accesible 

 

Mobiliario Accesible 

ESCRITORIOS Y 

MESAS 

Especificación Técnica: 

Mínimos / Máximos 

Accesibles 

Cumple NO CUMPLE 

 

Dimensiones 

Altura mínima, libre de 

obstáculos, igual a 700 
mm. 

  

Altura máxima de la cara 

superior, igual a 800 mm. 

  

Espacio mínimo bajo el 

mesón, para acomodar 

las rodillas, libre de 

obstáculos, con una 

profundidad igual a 600 

mm. (personas usuarias 

en silla de ruedas) 

  

Zona De Recepción, Mostradores, Planos Y Mapas Táctiles 

Mobiliario de recepción Altura máxima igual a 

800 mm. 

  

 Altura mínima, libre de 

obstáculos, igual a 700 

mm. 

  

Expendio De Comida Preparada 

 

 

 

Localidades 

El 25% de las mesas 

deben disponer de un 

espacio mínimo bajo el 

mesón, para acomodar 

las rodillas, libre de 

obstáculos, con una 

altura mínima de 700 

mm y profundidad igual 
a 600 mm. (personas 
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 usuarias en silla de 

ruedas) 
  

El 25% de la longitud del 

mostrador, con una altura 

máxima igual a 800 mm. 

  

 

10. Orientación y señalización. Para especificaciones técnicas, remitirse a la NTE 
 

Orientación Y Señalización 

Parámetros Generales Especificación 

Técnica: Mínimos / 

Máximos Accesibles 

Cumple No Cumple 

Tipografía Estilo de caracteres palo 

seco 
  

Altura mínima de los 

caracteres, igual a 15 

mm. 

  

Contraste del texto con 

el color del fondo 
  

Soporte Material mate   

Localización Altura entre 1200 - 1600 
mm. (Sólo ambientes) 

  

 Altura máxima igual a 

2100 mm. (Espacios con 

aglomeración de 
personas) 

  

Relieve Altura entre 1 - 1,5 mm.   

Braille Información en sistema 

Braille en señalización 

de ambientes. Para 

especificaciones 

técnicas, remitirse a la 
NTE INEN 2850 

  

 

 

Fuente: NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal. 2016 
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Anexo 4. MATRIZ IPER 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2024 

 

Anexo 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS. CAMPUS SAN VICENTE DE PAÚL. 2024 
 

No. Riesgo físico 
 

 
Probabilidad 

 

 
Severidad 

 

 
Evaluación de Riesgo 

 

Nivel de Riesgo 

R 1 
 

 

R 2 
 

 

R 3 
 

 

R 4 
 

 

R 5 
 

 

 

R 6 
 
 

 

R 7 

Caída a 
diferente nivel 

 

Caída al mismo 
nivel 

 

Contacto con 
fuego 

 

Contacto con 
electricidad 

 

Golpeado con 
objeto o 
herramienta 

 

Contacto con 
objetos 
punzantes 

 

Contacto con 
objetos 
cortantes 

 

Baja 
3 

 

Baja 
3 

 

Baja 
3 

 

Baja 
3 

 

 

Baja 
3 

 

 
Baja 

3 

 
Baja 

3 

Extremadamente 
Dañino 

8 

 

Dañino 
6 

Ligeramente 
Dañino 

4 

Ligeramente 
Dañino 

4 
 

 

Dañino 
4 

 

 

Dañino 
4 

 
Dañino 

4 

 

Riesgo Moderado 24 

Riesgo Bajo 
18 

 

Riesgo Bajo 
12 

 

Riesgo Bajo 
12 

 

 

Riesgo Bajo 
12 

 

 

Riesgo Bajo 
12 

 
Riesgo Bajo 

12 

 

Crítico 

 

Importante 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Importante 

 

Importante 

 

Importante 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2024 
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Anexo 6. MANUAL DE ACCESIBILIDAD. 
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86 
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Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para el Sector de la Construcción. 2022. 

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2022/12/Manual-de-accesibilidad- 

universal-en-el-sector-de-la-construccion.pdf 

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2022/12/Manual-de-accesibilidad-universal-en-el-sector-de-la-construccion.pdf
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2022/12/Manual-de-accesibilidad-universal-en-el-sector-de-la-construccion.pdf

