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a) Descripción de las actividades realizadas   

Durante el periodo sabático se llevó a cabo la redacción de Tesis de 
investigación para obtener el grado de Doctor en Diseño y Visualización de la 
Información en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, con el 
título de “Movilidad urbana, reto del desarrollo inclusivo. Discapacidad motriz en 
adultos mayores en la zona metropolitana de la Ciudad de México: 
Azcapotzalco”. 

 

El desarrollo se describe en el siguiente cronograma: 
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 Investigación y 

redacción 

Redacción de 
documento de 
Avance de Tesis 
de Doctorado, 
preparado para 
revisión por 
parte de lectores 

            

1. Introducción Redacción             
Innovación 
inclusiva/incluyente 

Incorporación 
del tema al texto 

            

Adulto mayor y vida 
cotidiana 

Investigación y 
redacción 

            

Certificación Facilitador del 
Envejecimiento Exitoso, 
Instituto Mexicano del 
Envejecimiento Activo, A.C. 

Asistencia a 
Curso-Taller de 
capacitación 
práctica y 

            



 

b) Resumen de los problemas abordados 

Se desarrolló este punto explicando cómo esta investigación explora la 
pertinencia del diseño y visualización de la información en el alivio de situaciones 
que determinan una problemática en el segmento de la creciente población de 
personas adultas mayores, enfocándose en la accesibilidad, la inclusión y el 
estudio de las necesidades de la vida cotidiana, en búsqueda de oportunidades 
para aportar valor a las personas con discapacidad, así como a sus familiares, 
cuidadores y otras personas que conforman su círculo social. 

A lo largo del documento se hace una revisión de los siguientes problemas 
asociados con la discapacidad en el adulto mayor: 

Vejez y envejecimiento 

Padecimientos 

Estereotipos y prejuicios 

Problemas propios de la discapacidad 

Tipos y causas, discapacidad en México 

Azcapotzalco y discapacidad 

Inclusión y exclusión 

redacción de 
temas sobre 
envejecimiento 

Capítulo 2. Marco teórico Conformación 
de estado del 
arte por medio 
de la búsqueda 
de 
investigaciones 
y patentes 

            

Proceso de información 
estadística 

Revisión e 
incorporación de 
datos de los 
temas de 
movilidad 
cotidiana, 
Inclusión, 
adultos 
mayores, 
aplicaciones de 
tecnología 

            

Capítulo 3. Marco 
metodológico. 

Investigación y 
redacción 

            

Metodología social Planteamiento 
de propuesta de 
aplicación 

            

Metodología de generación 
de negocios 

Redacción y 
estructura 

            

Propuestas de entrevistas y 
cuestionarios 

Formulación y 
formateo 

            

Capítulo 4. Conclusiones Redacción             
Redacción de artículos 

de 

publicaciones/eventos 

Redacción y 
corrección de 
estilo 

            

Acercamiento 

experimental 

Redacción             

Conclusiones Redacción              



Movilidad 

Tecnología y  aportación de valor 

Oportunidades de generación de negocios. 

 

c) Descripción de los aspectos metodológicos más relevantes 

Al efectuar la búsqueda de instrumentos metodológicos para responder a las 
preguntas de investigación de este proyecto, tuvo un desarrollo donde destacan 
aspectos relativos a los siguientes modelos: 

Modelo metodológico de investigación social. Metodología de Marco 
Lógico (MML) 

La utilización de este formato permitió esquematizar el problema planteado de la 
movilidad de las personas adultas mayores con discapacidad, identificando 
como efectos la marginación, el aislamiento, incomunicación, así como los 
efectos que tiene para sus familiares, así como los efectos personales del 
individuo.  
Se ubicó como problema focal el enfrentamiento con el entorno en situaciones 
que conllevan una crisis de la percepción del estado de bienestar.  
Por otro lado, se definieron componentes o medios para la atención del problema 
y una propuesta de actividades para la búsqueda de la solución, como es la 
conformación de criterios para la recopilación de datos, el contacto con los 
actores involucrados y el trabajo de campo. 

 
Modelo de metodología de aportación de valor. Business Model Generation 
(Generación de modelos de negocios). 
La visón acerca de la problemática incidió en una transformación en cuanto los 
canales de comunicación y distribución del servicio propuesto, pues en la 

propuesta de solución se plantearon como elementos de información de 
personas con movilidad reducida inicialmente acerca de accesos y actividades 
diarias, localización de servicios y búsqueda de rutas de desplazamiento.  

Dentro de la aplicación de esta metodología, hubo un cambio de paradigma en 
cuanto a las prioridades que abordar y metas por alcanzar.  De igual manera, 
hubo un cambio en cuanto a la identificación de oportunidades en el segmento a 
atender para la búsqueda de soluciones. 

d) Descripción del resultado parcial o total alcanzado 

Al término del periodo sabático se concluyó el capitulado propuesto de la manera 
siguiente: 

Investigación y redacción  

Se realizó la investigación conforme al proyecto planteado, y se redactaron los siguientes 
apartados de la Tesis, al lado de cada uno de ellos se describe el nivel de alcance de cada uno de 
ellos: 

1. Introducción        100% 

2. Marco teórico         90% 

Se conformó plasmando los temas fundamentales para la comprensión del 
tema de la investigación: 

Estado del arte. Si bien cabe señalar que el Director de Tesis solicitó una 
nueva revisión de registros de propiedad intelectual, con el fin de hacer más 
sólido este punto. 



Marco conceptual 

 Discapacidad 

 Movilidad 

 Inclusión, exclusión y diseño 

 Tecnología y aportación de valor 

3. Marco metodológico        80% 

Se  construyó este apartado estableciendo los objetivos, hipótesis, preguntas 
de investigación, así como una metodología con base en dos modelos: Modelo 
metodológico de investigación social. Metodología de Marco Lógico y Modelo 
de metodología de aportación de valor. Business Model Generation, 

confrontándolos además con los criterios del Diseño Universal.  
  

4. Conclusiones, propuestas y recomendaciones   60% 

Conclusiones 

Se redactaron conclusiones centrándose en el concepto de envejecimiento 
activo como un enfoque que hace énfasis en el estilo de vida y la inclusión. Por 
otro lado, se identifica la necesidad de tomar en cuenta los criterios del diseño 
universal como eje para el desarrollo de soluciones. Se describió la aportación 
de la metodología social, así como la del modelo de generación de negocios. 

Recomendaciones 

Se realizó en el documento una descripción de cómo favoreció el estudio de 
las necesidades del usuario hoy puede verse favorecido con el apoyo de 
herramientas que se orientan a la conformación de un proyecto de negocios. 
Sin embargo, queda por desarrollar el tema de cómo  

Propuestas 

Se redactó de manera general el planteamiento del trabajo con base a las 
metodologías seleccionadas en el punto 2, y queda por desarrollar la 
descripción de la estructura del modelo propuesto, así como un Producto 
Mínimo Viable (PVM) y cómo éste valida el planteamiento para identificar las 
oportunidades para responder a las necesidades. 

 

5. Bibliografía y fuentes consultadas       95% 

Por recomendación del director de la tesis se harán actualizaciones de algunas 
referencias. 

6. Anexos. Material estadístico, apéndices y glosario de términos  100% 

 

7. Currículum vitae del autor de la tesis    100% 

 

Redacción de artículos de publicaciones/eventos 

Se cumplió con este punto impartiendo la ponencia magistral “Diseño Inclusivo” 
el día 27 de junio del presente en el auditorio Francisco Javier Mina, en la unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, dentro del ciclo de 
conferencias y apoyos al módulo Conocimiento y Sociedad, coordinado por el 



Tronco Interdivisional. Se redactó artículo, sin embargo no está confirmada la 
publicación del mismo. 

 

Acercamiento experimental 

 

Para validar el modelo como instrumento de aplicación se hizo una propuesta a seguir  

integrada por 4 pasos: 

a) Aplicación de un cuestionario a personas adultas mayores con discapacidad  

b) Evaluación grupal (entrevistas) 

c) Interpretación de entrevistas y cuestionarios 

d) Elaboración de conclusiones. 

El acercamiento experimental se planeó para su aplicación en dependencias de 
la zona de Azcapotzalco del gobierno de la Ciudad de México. La fecha de 
aplicación depende de la resolución del trámite de autorización se está llevando 
a cabo ante la Dirección de Educación e Investigación de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, que para autorizar la intervención requiere la 
elaboración de formato estandarizado de protocolo de investigación.  

Como segunda alternativa, se considera la posibilidad de llevar a cabo este 
ejercicio en el mes de noviembre en una dependencia privada. 

 

Conclusiones 

Descrito en el punto 4 de este mismo documento. 
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Epígrafe 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

 

Resumen 

 

Hoy en día, hablar de diseño, innovación y su influencia en la vida cotidiana es un tema 

cada día más necesarios. Distintas tendencias se están manifestando en relación a la 

mejora de la  movilidad urbana y la inclusión como un puente hacia el desarrollo 

inclusivo. Es una prioridad para el diseñador contemporáneo la búsqueda de 

oportunidades con base en metodologías que aporten valor a estos fines en lo individual 

y lo colectivo. Este tema explora la pertinencia del diseño y visualización de la 

información en el alivio de situaciones que determinan una problemática en el segmento 

de la creciente población de personas adultas mayores, enfocándose en la 

accesibilidad, la inclusión y el estudio de las necesidades de la vida cotidiana, en 

búsqueda de oportunidades para aportar valor a las personas con discapacidad, así 

como a sus familiares, cuidadores y otras personas que conforman su círculo social. 
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1. Introducción 

1.1.  Antecedentes 

1.1.1. La inercia del desarrollo sostenible  

En los últimos años las sociedades han sido susceptibles a un cúmulo de tendencias en el 

desarrollo que tienen su origen en los cambios económicos, políticos, económicos e ideológicos 

que se han dado como consecuencia de las circunstancias, problemas y descubrimientos de los 

años recientes. Se ha hecho patente que la cooperación internacional en investigación y desarrollo 

es un motor para la búsqueda de soluciones a las dificultades y rezagos que más impacto tienen en 

la sociedad, ya que los esfuerzos sumados proponen el intercambio de experiencias, conformación 

de equipos diversos de investigación, así como el trabajo integral en las propuestas de solución.  

Algunas problemáticas de nuestra realidad a nivel internacional han sido referidos a los temas de 

aumento de la movilidad internacional, la fuga de talento a nivel académico y empresarial, el 

crecimiento de las áreas urbanas, los efectos de las reformas en el comercio Internacional, la 

alternancia política, la demanda de paz y prosperidad, el aumento de la tensión entre los países, el 

choque de Ideologías, así como el cambio climático y la escasez de recursos naturales. La inercia 

internacional de las acciones para responder a estas preocupaciones han llevado a la generación 

de metodologías, programas institucionales, creación de organismos y empresas que intentan 

atenuar los impactos negativos, contribuir a construir mejores condiciones para la realidad futura.  

 
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas estableció 17 objetivos de transformación para 

alcanzar una nueva realidad en el desarrollo sostenible (ONU, 2017). El objetivo número 11 es lograr 

que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este 

postulado busca promover acciones para la prosperidad de las ciudades y obtener un mayor 

crecimiento con aprovechamiento de los recursos, reduciendo la contaminación y la desigualdad de 

condiciones para sus habitantes (Consejo Económico y Social, 2017). Según el enfoque de este 

documento, el problema actual de la urbanización acelerada está relacionado con un número 

creciente de habitantes en barrios marginales, insuficiencia de servicios básicos e infraestructura 

deficiente. 
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1.1.2. Inclusión, escalón fundamental hacia el desarrollo 

Conceptos como igualdad, equidad y son concebidas desde enfoques del derecho, la economía, el 

diseño de manera particular, y todas ellas buscan encontrar las vías para que las sociedades 

ofrezcan una realidad que sea común para todos los habitantes, con el fin que los individuos 

puedan convivir de manera armónica, colaborando entre sí y logrando satisfacer sus necesidades 

La igualdad, en términos de derecho consiste en que: 

“varias personas cuya situación coincida pueden ser sujetos de los mismos derechos y 

obligaciones. No debe haber distinciones ni diferencia entre los hombres como tales” (Flores, 1974). 

De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) dice en su artículo 

primero, que:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  

El interés por concretar estos derechos en las sociedades ha fomentado la búsqueda de 

condiciones iguales para las personas desde finales del siglo XX y ha sido continuada en las 

últimas décadas. Se ha podido suponer que entre mayor sea el estudio de las problemáticas de 

desempleo, exclusión social o desigualdades de desarrollo por medio de los progresos 

tecnológicos, se podrá tener un camino más claro en el combate a estas demandas de la sociedad, 

con el fin de construir un nuevo sentido de equidad a las sociedades, por lo que las tradiciones y 

costumbres que por décadas habían permanecido sin cambio hoy están transformándose.  

 
Desde el enfoque económico, las sociedades actuales conllevan problemáticas cuya complejidad 

implica el trabajo de análisis de sistemas económicos, experiencias a nivel internacional, regional y 

nacional, generación de iniciativas para atenuar los efectos de las corrientes comerciales y 

normativas, así como el estudio de la planeación de programas y metodologías para disminuir la 

desigualdad a partir de soluciones que sean viables y sostenibles para alcanzar mejores 

condiciones en la realidad de condiciones de equidad. En particular, los países de América Latina 

representan retos sociales muy importantes. Para Corona (2015) debido a los problemas de 

pobreza, desnutrición, tasas elevadas de mortalidad infantil, baja calidad de vida y educación. La 

combinación de factores como inestabilidad macroeconómica, alto crecimiento poblacional, bajo 

desarrollo en cuanto a derechos civiles, inseguridad, desastres naturales y la baja inversión en 

proyectos de ciencia y tecnología para la innovación (CTI).1 Sin embargo, en cuanto a este ultimo 

concepto, desde el enfoque de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) la 

innovación se relaciona con la capacidad para proveer soluciones que reduzcan las diferencias en 

                                                      
1 El término innovación, Del latín innovatio, -ōnis, se define como Creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado (RAE, 2017), y el concepto ha sido estudiado en un enfoque tecnológico y posteriormente en cuanto a la innovación técnica 

(Casas, 2013). 
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los estándares de vida entre las sociedades ricas y pobres (OECD, 2012). Su aportación está 

dirigida a las condiciones de vida dirigida hacia mejorías en cuanto a las necesidades de salud y 

nutrición, potenciando productos innovadores que sean accesibles a un rango más amplio de la 

población.  

En 1995, el informe de la Cumbre Mundial en Desarrollo Social en Copenhague propuso en su 

Capítulo I como una de las acciones para construir un entorno político y jurídico favorable en los 

planos nacional e internacional, la promoción de la inclusión de todos los miembros de la sociedad 

en los procesos políticos y sociales. De igual forma, en el Capítulo II de ese informe, se usó el 

término de exclusión social, al llamar la atención sobre manifestaciones de la pobreza, como el 

aumento de la morbilidad y mortalidad, carencia de vivienda, o vivienda inadecuada, falta de 

ingresos y recursos suficientes para garantizar medios de vida sostenibles, salud deficiente, falta o 

acceso limitado a la educación, entre otros (ONU, 1995). El concepto de desarrollo inclusivo se 

fue definiendo, y en 2012 el Informe Anual 2011/2012 del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), menciona entre sus fines la inclusión como un medio para reducir la 

problemática de pobreza, desigualdad y favorecer el desarrollo humano sostenible, es decir, que 

frene la falta de acceso a servicios fiables de energía, y el cuidado del medio ambiente natural 

(PNUD, 2012). 

En  nuestros tiempos se ha vuelto prioridad la atención a los grupos vulnerables, excluidos o 

marginados de la población, ya sea por condiciones económicas, género, razones médicas o 

condición física, entre otros aspectos. Las investigaciones de Zúñiga y Vega (2004), Huenchuan y 

Guzmán (2003) y CONAPO (2003) indican que la sociedad mexicana arrastra problemáticas como 

la pobreza y desigualdad, mismas que se traducen en vulnerabilidad, desarrollo precario y 

mercado de trabajo reducido para los segmentos de la población como son la niñez, los adultos 

mayores y las personas con discapacidad. 

 

1.1.3. Desarrollo inclusivo e innovación 

Johnson (2012) define desarrollo inclusivo como “un proceso de cambio estructural que da voz y 

poder a las preocupaciones y aspiraciones de los grupos excluidos. Redistribuye los ingresos 

generados en los sectores formal e informal a favor de estos grupos, y les permite configurar el 

futuro de la sociedad en interacción con otros grupos de interesados”. Este autor describe el 

desarrollo inclusivo como una idea que ha sido asociada con mayor frecuencia con el crecimiento 

económico que con el desarrollo, ya que este es un fenómeno que ha sido minimizado en 

comparación con el crecimiento económico, debido a que este último término se usa como el 

indicador más importante del desarrollo de una economía. Es común analizar el crecimiento como 

el aumento de parámetros que reflejan la estabilidad económica de forma vertical con base a la 

diferencia entre pobreza y riqueza o a los índices de producción. Sin embargo, Johnson explica 

que el proceso de desarrollo muy frecuentemente causa la marginalización de algunas personas y 
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deja atrás a importantes grupos sociales lo que hace esencial y útil comprender el concepto de 

“desarrollo excluyente” para entender el término “desarrollo inclusivo”: La excusión social es una 

dimensión de la pobreza más orientada a la “vida deficiente” que a los bajos recursos 

(económicos). Y en este sentido, la pobreza es multidimensional, estando vinculada a diferentes 

capacidades que hacen que sea posible considerar como satisfactorio vivir la vida. Entre los que 

están las habilidades, la motivación, la capacidad física, la salud mental, entre otras, (Johnson, 

2012). 

El reporte The Inclusive Development Index 2018 publicado en enero de 2018 durante World 

Economic Forum (Foro Económico Mundial es un estudio anual que mide el desempeño 

económico de 103 países tomando a partir de 11 factores adicionales a su Producto Interno Bruto, 

teniendo como estructura tres pilares: crecimiento y desarrollo, inclusión; equidad intergeneracional 

– administración sostenible de recursos naturales y financieros (WEF, 2018). En el aspecto de 

inclusión, el reporte hace una medición a partir de cuatro indicadores: mediana de ingreso familiar, 

índice de pobreza, ingreso y salud (Figura 1). El reporte permite identificar oportunidades para 

contribuir al crecimiento y la participación social en el progreso y los beneficios de este crecimiento, 

y se distinguen las economías en dos grupos: Economías avanzadas y emergentes, situándose 

México dentro de la segunda categoría, destacando entre los cinco más altos países en cuanto a 

productividad, pero contrastando con sus bajos niveles en disparidad económica, a pesar de que 

se han disminuido en los últimos cinco años (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Economías más inclusivas, según el reporte The Inclusive Development Index 2018 publicado durante Foro 

Económico Mundial 2018, Fuente: World Economic Forum, 2018 
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Figura 2. Desempeño de desarrollo inclusivo, según el reporte The Inclusive Development Index 2018 publicado durante Foro 

Económico Mundial 2018, Fuente: World Economic Forum, 2018 

 

Johnson (2012) expone que el desarrollo inclusivo es aplicable a diferentes sectores, como el 

energético, institucional, los sistemas de innovación y los espacios de aprendizaje. Es en el sector 

de los sistemas de innovación, donde se encuentra la posibilidad de lograr un cambio 

organizacional e institucional que lleven actividades de innovación y aprendizaje en la población. 

Los procesos de innovación en empresas y otras organizaciones pueden ser inclusivos. Asimismo, 

las instituciones que se relacionan con ellas (bancos, centros educativos, organizaciones públicas 

y responsables políticos) pueden interactuar con ellas y ser inclusivas en mayor o menor medida. 

Por su parte Casas (2013), identifica dos dimensiones de la innovación: una que se refiere a la 

innovación tecnológica, y otra social, que articula la innovación con la inclusión.  

1.1.4. Desarrollo inclusivo y movilidad urbana 

Según el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 (ONU-Hábitat, 2015), las 

grandes ciudades son el hábitat primordial humano. Según este estudio, diferentes fenómenos se 

ven relacionados con el tema de la movilidad, como son el crecimiento poblacional, la regulación 

de la expansión y la  elaboración de estrategias para solucionar los tiempos de traslado, calidad de 

transporte y la contaminación. Se estima que para 20150 un 70% de la población vivirá en 

ciudades, y la eficacia del transporte público y privado será primordial para la economía, personas, 

instituciones y empresas. Según la ONU, la movilidad es un elemento fundamental de la 
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urbanización (2017), ya que debido a la separación física entre las zonas residenciales y los 

lugares de trabajo, comercios, centros educativos y de salud hacen  necesario que muchas 

personas inviertan cada vez más tiempo en transporte. Según la ONU, en los países en vías de 

desarrollo, el desarrollo urbano horizontal de baja densidad provoca la exclusión de las personas 

de bajos recursos en las zonas urbanas y la escasez de transporte impide a grupos de personas el 

acceso a áreas de comercio e instituciones, limitando su desarrollo individual. Por la importancia 

que se ha descrito, es necesario de desarrollar una correcta planeación para la movilidad urbana 

se traduce en desarrollo y crecimiento económico, que requiere la atención de todos los sectores 

de la sociedad y estudios profundos para la construcción de infraestructura necesaria para el 

transporte público, haciendo a un lado el privado 

 

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, conocido como ONU-Hábitat 

establece seis dimensiones que contribuyen a la prosperidad urbana (ONU-Hábitat, 2015): 

1. Productividad (empleo, comercio, turismo, ingreso de las personas) 

2. Infraestructura (agua, saneamiento, trasporte, vialidades, equipamientos) 

3. Calidad de vida (educación, salud, espacio público y calles completas, recreación, cultura, 

seguridad) 

4. Equidad e inclusión social (accesibilidad y diseño universales) 

5. Sustentabilidad (transporte urbano, ahorro de energía) 

6. Gobernanza y legislación(rendición de cuentas, transparencia y capacidad institucional) 

Cabe resaltar que todos estos puntos tocan la movilidad urbana: Las personas necesitan 

desplazarse para llegar a sus lugares de trabajo por medio de transportes a lo largo de espacios 

públicos, vialidades, donde la eficiencia, seguridad y accesibilidad son necesarios. Igualmente, es 

necesaria la cultura, educación, regulación y la correcta gestión por parte de los gobiernos. 

El enfoque de ONU-Hábitat es que entre los elementos esenciales de la competitividad de una 

ciudad están la gestión del espacio urbano, el transporte y la seguridad, por ello la movilidad 

sustentable representa un medio para mejorar la competitividad al facilitar el traslado de personas 

y mercancías, de igual manera. De igual manera, en el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en 

México 2014-2015 se comparte la visión con el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat 

(GPHMx) afirmando que la transformación de las ciudades en espacios sustentables y conectados 

garantizará el ejercicio efectivo de los derechos sociales y disminuirá las brechas de desigualdad 

(ONU-Hábitat, 2015). En resumen, la inclusión resulta un tema primordial en lo movilidad urbana, 

ya que según esta visión contribuye el desarrollo sustentable,  
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1.2. Planteamiento y delimitación del tema  

La investigación que se describe en estas páginas propone el estudio de la inclusión como el enfoque que 

permita identificar oportunidades de mejorar la movilidad cotidiana de los adultos mayores con 

discapacidad física para caminar. Se pretende que los resultados que obtenidos permitan identificar 

aspectos relativos a la pertinencia del diseño en el alivio de situaciones que determinan un cambio de la 

vida cotidiana, enfocándose en la movilidad urbana, y conceptos que se relacionan con la marginación, y 

la aportación de valor hacia el usuario, cliente, producto o servicio.  

Como espacio geográfico se toma la Ciudad de México como foco principal  

 

Según el cálculo de INDEPEDI en 2014 la Ciudad de México contaba con 5.5% de personas con 

discapacidad, concentrándose el 34.3% en el área norte de la Ciudad de México, abarcando las 

delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo, A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Ventustiano Carranza 

(INDEPEDI, 2017).  

 

Por tanto, se define la delegación de Azcapotzalco como región para llevar a cabo esta investigación, 

considerando que es un espacio con número considerado de adultos mayores, y que presenta la 

problemática de la discapacidad. La delegación Azcapotzalco se considera conveniente para el ejercicio de 

la investigación debido a su cercanía a la Unidad de esta casa de estudios y las facilidades de las 

oportunidades de vinculación ya establecidas con la UAM Azcapotzalco en el pasado reciente.  

 

También se toma como referencia el estudio realizado en 2015 durante la participación del autor en las 

actividades del taller Programa Piloto I-Corps 2, que abordó el tema de movilidad reducida como 

consecuencia de la discapacidad física  en adultos mayores de 60 años.  

1.3. Objetivo general 

En este trabajo se propone explorar la situación de inclusión en la movilidad urbana del segmento de 

personas adultas mayores que tienen discapacidad para caminar o moverse, causada de forma temporal o 

reciente por enfermedad, accidente o envejecimiento, tomando la región de Azcapotzalco, en la Ciudad de 

México, como espacio de estudio de la visualización de la información para de búsqueda de soluciones de 

diseño que favorezcan el desarrollo inclusivo. 

1.4. Hipótesis general 

El estudio de la problemática de movilidad urbana del ecosistema del sector de personas adultas mayores 

con discapacidad para caminar o moverse en la región de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, permitirá 

identificar oportunidades para favorecer el desarrollo inclusivo por medio de la aportación de valor. 

                                                      
2  Al comienzo de 2015, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) en combinación con el Consejo Nacional para la 

Ciencia y Tecnología (CONACYT)y la National Science Foundation(NSF) de Estados Unidos lanzaron la convocatoria para el Programa 
Piloto I-Corps Mexico, es decir, la aplicación por primera vez en México de  este taller que integra investigación y emprendimiento 
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1.5. Motivación para elaborar la investigación  

En la actualidad, un tema de interés en común está constituido por la movilidad, accesibilidad, inclusión, 

disminución a la discriminación. Los medios de transporte, la transformación de las ciudades en espacios 

de convivencia, educación, intercambio comercial, servicios y producción entre otros aspectos hacen 

necesarias políticas y programas para considerar estos temas dentro de la proyección de ciudades cada 

vez más sensibles a este tema a corto, mediano y largo plazo. 

Los esfuerzos por atender los problemas de inclusión, accesibilidad y disminuir la discriminación son 

también notables en la Ciudad de México. Como ejemplo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en México, ha implementado iniciativas como el Programa General de Desarrollo Distrito 

Federal 2013-2018, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, Programa de Desarrollo Social 

con Equidad e Inclusión 2013-2018, Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PAPED), así 

como el Estatuto Orgánico del Consejo para Prevenir  y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 

entre otros, (COPRED, 2015). Estos planteamientos del Gobierno de la Ciudad de México se han 

fundamentado en leyes, reglamentos y ordenamientos para conformar planes operativos y destinar 

recursos presupuestarios con actividades definidas: Establecer objetivos específicos, agendas de trabajo,  

indicadores y áreas de oportunidad para alcanzar las metas en cuanto a derechos humanos e inclusión. 

 

1.5.1. Incremento de la expectativa de vida: Riesgo inherente de la discapacidad? 

Según Roser (2017), se estima que en el tiempo anterior al siglo XVIII la expectativa de vida era de 30 

años en todas las regiones del mundo, debido a las carencias existentes, pero la longevidad comienza a 

tener un aumento rápidamente desde la época de la Ilustración. Una vez que las naciones comenzaron a 

industrializarse se comenzó a elevar la expectativa de vida, marcando una diferencia entre los países con 

mayores recursos y aquellos con pobreza, donde había persistido la salud deficiente. Sin embargo, a partir 

del siglo XX esta inequidad ha ido disminuyendo y los países con salud se han acercado numéricamente a 

los países ricos, llegando a cifras que indican que expectativa de vida se duplicó y llegó a ser de 70 años, 

dejando atrás los niveles bajos de expectativa de vida de 1800. (Figura 1) 
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Figura 3. Variación de la expectativa de vida global por regiones del mundo desde 1770. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2018. 

 

La estructura por edad y sexo de la población en México es un dato que está conformado por una serie de 

datos han ido modificándose. La estructura por edad es un indicador del proceso de envejecimiento de la 

población en nuestro país. La Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014 (ENADID)3 indica que la 

población residente en el país asciende a 119.9 millones de habitantes, constituidos por 51.3% son 

mujeres y 48.7% son varones. La población está distribuida por un población menor de 15 años que de 

2010 baja de 28.9 a 27.5%, mientras que la de  15 a 29 años disminuye de 26.4 a 24.9%. La población de 

30 a 59 años se modificó de 34.4 a 36.6%, mientras que la de 60 años y más aumenta de 9.1 a 10.9 

(Figura 2). El aumento de la proporción de personas de más de 60 años puede ser atribuido al impacto que 

han tenido los adelantos de la ciencia médica y la tecnología para la salud, y se puede interpretar como 

una tendencia al aumento en la expectativa de vida. De hecho, los recientes indicadores de expectativa de 

vida de la Organización Mundial de la Salud publicados en 2016 arrojan una tasa a nivel global de 3 años 

                                                      
3 La Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), publicada por INEGI, fue un proyecto estadístico destinado a enriquecer 

la información nacional vinculada al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Se llevó a cabo para actualizar la 
información estadística relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica: fecundidad, 
mortalidad y migración (interna e internacional), así como otros temas referidos a la población, los hogares y las viviendas de México. 
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por década desde 1950, a excepción de los noventa (debido a la epidemia de HIV y la mortalidad 

consecuente del colapso de la Unión Soviética), y acelerándose en la mayoría de las regiones a partir del 

2000 hasta llegar a un aumento de 5 años entre 2000 y 2015 (Figura 3). 

 

Figura 4. Estructura por edad y sexo de la población. 2010 y 2014. 

Fuente: Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), INEGI 2017. 

 

 

Figura 5. Indicadores de incremento de expectativa de vida por década,  

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2016 
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Las cifras parecen apuntar a una realidad que se aproxima donde los gobiernos se enfrentarán al reto de 

atender una población de adultos mayores sin precedente, que conllevará necesidades muy particulares en 

cuanto a vivienda, condiciones laborales, salud y desarrollo social. Si bien los programas de equidad y 

atención a la discapacidad establecidos se irán fortaleciendo para satisfacer en mejor manera las 

necesidades de este segmento y habrán aparecido cada vez más en la industria productos y servicios 

enfocados a las necesidades particulares de adultos mayores con o sin discapacidades, existen aspectos a 

afrontar que se presentarán de manera inevitable ya que pertenecen al envejecimiento, como las 

discapacidades y la susceptibilidad a las enfermedades.  El desafío no recaerá exclusivamente en las 

instituciones gubernamentales que tienen el encargo de la atención en cuanto a la salud y oportunidades 

sociales, sino también en todos aquellos que se verán inmersos en este cambio en la dinámica social. Por 

ello, un enfoque proactivo está en la búsqueda de métodos que apoyen a que las empresas que proveen 

productos y servicios, las instituciones educativas, las organizaciones no gubernamentales y otros agentes 

puedan interactuar mejor entre sí para encontrar soluciones que aporten valor de manera real y efectiva, 

evitando la improvisación y afianzando una cultura creciente del desarrollo inclusivo. 

 

1.5.2. Búsqueda de aportación de valor.  

Como motivación final por este tema, se encuentra la participación del autor de este documento el 

Programa Piloto I-Corps en México4, que permitió el acercamiento a uno de los retos de nuestro país que 

está relacionado con la solución a los problemas de movilidad que padecen las personas con algún tipo de 

discapacidad y adultos mayores.  

Durante este Taller, se atendió la solicitud de realizar 100 entrevistas  bajo una técnica cualitativa. Como 

resultado, se obtuvo información a partir de una serie de preguntas semidirectivas o semiestructuradas, 

abiertas (para recoger información subjetiva). Algunas de ellas tuvieron profundidad, y otras tuvieron 

                                                      
4  El Programa Piloto I-Corps Mexico fue Promovido en 2015 por  la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), el 

Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia en combinación con 
la National Science Foundation (NSF), de Estados Unidos. 

 
Al comienzo de 2015, FUMEC en combinación con la NSF lanzaron la convocatoria para el Programa Piloto I-Corps Mexico, es decir, la 
aplicación por primera vez en México de  este taller que integra investigación y emprendimiento.  El Programa I-Corps, creado y lanzado en 
Julio 2012 por la NSF en Estados Unidos es un concepto adecuado para las instituciones educativas en diferentes países, ya que ofrece 
una orientación hacia generación de empresas a partir de la colaboración de investigadores con empresas, facilitando la transferencia de la 
tecnología y un beneficio del usuario o consumidor final de un modo más inmediato en su país de origen así como otros países.  La 
actividad del Programa I-Corps implicó siete semanas de trabajo para 15 equipos equipos seleccionados, conformados por un Investigador 
Principal (PI), un Líder Emprendedor (EL) y un Mentor de Negocios (M). Todos ellos con un rol definido y colaborando en un mismo nivel de 
jerarquía en actividades como definición de la idea de negocio, estudio del consumidor, entrevistas, reportes, webinars, presentaciones, 
etc.). La UAM estuvo presente en el Programa con dos equipos de profesores-investigadores y alumnos de posgrado.  
El equipo INTRÍNSECA, conformado por Víctor Manuel Collantes (E.L.) doctorante en Diseño, el Dr. Jorge Rodríguez (P.I.), profesor de la 
división de CyAD, asesor de esta Tesis y el Mtro. Luis Alberto Rodríguez (M), consultor del ITESM Santa Fe, afrontaron uno de los retos de 
nuestro país que está relacionado con la solución a los problemas de movilidad que padecen las personas con algún tipo de discapacidad y 
adultos mayores. El equipo concluyó el taller con la propuesta de un sistema interactivo en internet enfocado en la mejora de la 
accesibilidad para personas con movilidad reducida.  

Dentro de la última fase del proyecto, los equipos participantes definieron la factibilidad de arrancar con la idea de negocio según el nivel de 
oportunidad de cada proyecto, y el equipo INTRÍNSECA definió ir hacia adelante para conformar una organización con enfoque social, en 
respuesta a la urgencia de soluciones para el segmento de la población con discapacidad, así como la intención continuar el estudio de la 
aportación de valor para este tema, de forma vinculada con instituciones como el ISSSTE y organizaciones no gubernamentales orientadas 
en la construcción de un México más inclusivo. 
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carácter de individual a fondo, así mismo otras fueron de tipo grupal. El fin de realizarlas fue obtener 

información general de las experiencias de vida cotidiana que llevan a cabo las personas con dicapacidad, 

familiares, acompañantes, así como personas de instituciones médicas, o prestadores de servicios de 

salud, artículos ortopédicos, restaurantes, deportivos, etc.  

Esta actividad concluyó con la propuesta de un sistema interactivo en internet enfocado en la mejora de la 

accesibilidad para personas con discapacidad física, lo que abrió la puerta a la posibilidad de considerar 

diferentes enfoques para la atención a este tema desde el diseño.  

 

1.6. Procedimiento 

 

1.7.  Desarrollo del documento 

El documento de investigación consta de dos capítulos: 

Capítulo 2. Marco teórico, 

Se encuentra dividido en dos secciones:  

2.1. Estado del arte con descripciones de  investigaciones en torno a la problemática los temas de  

sociedad y vejez, discapacidad, movilidad y demandas actuales. 

2.2. El marco conceptual.  Describe 5 temas: 

2.2.1. Movilidad urbana. Describe el concepto de movilidad en las grandes ciudades, como 

una capacidad y un derecho, así como la problemática actual que enfrenta. 

2.2.2. Inclusión y diseño. Comprende 4 temas que resultan del enfoque que se ha 

desarrollado a partir del estudio de la problemática de la inclusión desde el enfoque del diseño. 

2.2.2.1. Accesibilidad 

2.2.2.2. Barreras 

2.2.2.3. Diseño Universal 

2.2.2.4. Diseño para todos 

2.2.3. Tecnología y aportación de valor 

2.2.4. Vejez y envejecimiento. Explica el concepto de vejez como una construcción social y 

distinguiéndolo del envejecimiento como un proceso biológico. 

2.2.4.1. Adulto mayor y vida cotidiana. Se refiere al concepto de vejez, así como los 

padecimientos del adulto mayor, y los estereotipos y prejuicios que se manejan por la colectividad. 

2.2.4.2. Padecimientos del adulto mayor 

2.2.4.3. Estereotipos y prejucios 
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2.2.5. Discapacidad, comprende los tipos y causas de discapacidad, acotándose hacia la 

discapacidad motriz, es decir para caminar o moverse, después describiendo las características de 

la discapacidad en México, posteriormente ubicando la situación de Azcapotzalco y la 

discapacidad, más Adelante la exclusión causada por la discapacidad física, la estructura y 

composición de la población con discapacidad y discapacidades temporales motrices (lesiones y 

otras situaciones de salud incapacitantes). 

Capítulo 3. Marco Metodológico. Integrado por 5 conceptos: 

3.1. Objetivos (General y específicos) 

3.2. Hipótesis 

3.3. Preguntas de investigación 

3.4. Metodología aplicada al proyecto (Metodología de investigación, metodología social, así 

como metodología de aportación de valor por medio de modelos de negocios). 

3.5. Propuesta o Desarrollo del tema. Propone una reflexión sobre los siguientes temas: 

3.5.1. Alteración de la vida cotidiana. Describe aspectos que modifican a un individuo:. 

3.5.1.1. La fragilidad del ser humano. Enfermedades, accidentes y riesgos que pueden llevar a la 

discapacidad.  

3.5.1.2. Deterioro por edad  

3.5.2. Tecnología como extensión de lo humano. Oportunidades y alcances de tecnología como 

alternativa para solución de las necesidades. 

3.5.3. Visualización de la información como medio para la interpretación hacia un modelo de 

negocios. Comprende una propuesta de modelo, así como de instrumento de validación 

Capítulo 4. Conclusiones, propuestas y recomendaciones. Respuesta del trabajo de investigación, 

obtenidas a partir de los resultados. 

Capítulo 5. Bibliografía y fuentes consultadas 

Capítulo 6. Anexos. Material estadístico, apéndices y glosario de términos.  

Capítulo 7. Currículum vitae del autor de la tesis. 

 

1.8. Resultados y aportaciones 

La propuesta teórica permitirá identificar con mayor claridad las áreas fértiles de la visualización de la 

información para la identificación de oportunidades en la aportación de valor en la movilidad urbana del 

segmento de los adultos mayores con discapacidad, es decir, personas con este perfil de edad y limitación 

física, así como oportunidades para el círculo que les rodea compuesto por familiares, cuidadores, 

proveedores de equipo y servicios, instituciones de salud, y organizaciones no gubernamentales que 
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apoyan. Las consideraciones que se buscan alcanzar podrán ser consideradas como guías para su 

aplicación en otros grupos o segmentos de la población con necesidades especiales o diferentes: Grupos 

de personas con enfermedades, necesidades sociales, etc. 

Del mismo modo, se pretende lograr un documento que sirva como referencia para otras investigaciones 

teóricas y experimentales.  
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2. Marco teórico  

2.1. Estado del arte 

Para el presente proyecto se partió un plan de búsqueda de referencias con una conexión con el 

tema de tres conceptos que conforman el eje de la investigación: Movilidad, tecnología digital y 

desarrollo. Se llevó a cabo  inicialmente una búsqueda por referencia geográfica,por autores, y por 

año de publicación,  detectando momentos que indican cambio  en la continuidad. 

Con el avance del proyecto se fueron integrando otros temas que de dominio para proyectos 

anteriores, como Diseño Gráfico, Negocios y simulación,  tecnologías asistivas y emprendedor 

(Fig. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.1. Diagrama de relaciones entre los temas de la investigación. Fuente: El autor, 2015. 
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Para la búsqueda de referencias se determina la elaboracion de un listado de terminos y topicos 

relacionados con el proyecto. Posteriormente, se procede a la búsqueda en diferentes bases de 

datos en linea, una diagramacion de los distintos autores y tendencias sobre los subtemas, asi 

como búsqueda de patentes de aplicaciones de TIC tambien en linea.  

El registro de la búsquedas se ha comenzado a hacer empleando la herramienta digital End Notes. 

El listado preliminar y la búsqueda de los resultados se presenta a continuacion:  

Tópicos:  

Business, simulation (Negocios y simulacion) Assistive Technologies / ICT (Tecnologias asistivas y 

TIC) Mobility / ICT (Movilidad y TIC) Graphic Design, Business, simulation (Diseno grafico, 

negocios y simulacion) Graphic Design, Business, simulation (Diseno grafico, negocios y 

emprendedor) Topico: Information Technology / Older people. 

A partir de esta seleccion se lleva a cabo la búsqueda de articulos preliminares de interes en 

relacion a estos topicos, por medio de la base de datos Web of Science, obteniendo el siguiente 

resultado. 

Business, simulation (Negocios y simulacion) Assistive Technologies / ICT (Tecnologias asistivas y 

TIC) Mobility / ICT (Movilidad y TIC) Graphic Design, Business, simulation (Diseno grafico, 

negocios y simulacion)  

• Uskov, Alexander, Gamification in Computer Science Graphic Design, Business, simulation 

(Diseno grafico, negocios y emprendedor)  

• Dubra, Ilona, The evaluation of influential Factors on Enterprises Innovataion Capacity in 

Latvia Topico: Information Technology / Older people  

 Arja Kilpelainen*, Marjaana Seppanen , Information technology and everyday life in ageing 

rural villages, University of Lapland, Finland  

 Ofei-Dodoo, Samuel; Medvene, Louis, J, Nilsen, Kari M. et. Al, Exploring the Potential of 

Computers to Enrich ome and Community-Based Services Clients' Social Networks  
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A partir de esta búsqueda preliminar de productos de investigación, y con la revisión inicial de los 

temas investigados, se ha elaborado una revisión de publicaciones más definida, sobre el eje de 3 

tópicos que forman la estructura temática del proyecto: 

a) Sociedad y vejez  

b) Discapacidad y 

c) Movilidad urbana 

 

2.1.1. Investigación sobre sociedad y vejez 

La percepción de la vejez se ha relacionado por mucho tiempo con ideas de deterioro, 

dependencia y carga social. En el caso de México, el estudio de las oportunidades para debatir y 

buscar hacer un cambio está lleno de particularidades debido a que implica revisar la relación con 

las costumbres, normalidad y roles que hacen de ello una tarea un tanto compleja. La búsqueda de 

la ruptura de las nociones preconcebidas acerca de los estereotipos construidos socialmente hacia 

los grupos de niñez, jóvenes y vejez apunta a ser el primer paso a vencer para llevar a cabo la 

reflexión y estudio sobre el tema de la vejez. 

Las investigaciones que se han realizado para abordar el tema de la vejez en México han adoptado 

distintos caminos, entre los que destacan enfoques como la demografía, las políticas sociales, la 

dinámica social y económica, la gerontología (edad, envejecimiento y su proceso), que a su vez se 

diversifica en subtemas como la longevidad y la experiencia de la vida, la salud y la incapacidad de 

autonomía, el envejecimiento analizado de forma transversal y longitudinal, y la vejez como 

estructura y comportamiento. 

El tema de la vejez ha sido investigado desde el enfoque económico, analizando el sistema de 

pensiones y el mercado de trabajo, por Johnson (2001), Sánchez (2000). Si bien varias de estas 

investigaciones han sido realizadas en otros ámbitos, la utilidad de ellas puede aplicarse a la 

realidad de México, en tanto que la opinión pública en cuanto a la vejez está dirigida hacia la 

construcción de un mejor entorno social. 

Las investigaciones de Zúñiga y Vega (2004), Huenchuan y Guzmán (2003) y CONAPO (2003) 

indican que la sociedad mexicana arrastra problemáticas como la pobreza y desigualdad, mismas 

que se traducen en vulnerabilidad, mercado de trabajo reducido para el segmento de la vejez y 

desarrollo social precario. 

Ante los pronósticos pesimistas respecto a las expectativas del envejecimiento en México, la línea 

de investigación sobre las políticas sociales permite dar luz a las oportunidades para atender la 

problemática y atenuar los desafíos por medio de las indicaciones y recomendaciones de 

iniciativas como el Plan de Viena (Viveros, 2001). 
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La inercia internacional de las acciones para responder a la preocupación sobre este tema ha 

tenido como consecuencia que existan programas en México que intentan revertir el rezago y 

contribuir a un mejor escenario futuro por medio de acciones de seguridad social, protección, 

participación y apoyo económico. Un ejemplo de ello son las iniciativas de la creación del Instituto 

Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) de 2002, el Programa “70 y más”, de 2004, entre 

otras. 

Según Huenchuan (2011, las políticas sociales se han apoyado en instrumentos políticos que 

buscan atender carencias en cuanto a la falta de ingresos, la autonomía y los roles sociales. Desde 

otra óptica, Bueno y Dávila (2010) y Rodríguez (1995) han adoptado una postura en pro de la 

integración de los adultos mayores, considerando la diversidad e necesidades y urgencias, como 

en el caso del empleo, o bien el género, ya que al ir segmentando este sector de la sociedad, se 

van descubriendo también diferencias marcadas por el sexo, y el nivel educativo, lo que conlleva 

un análisis aún más detenido (Montes de Oca, 2010, CEPAL-CELADE, 2003). 

Otro aspecto abordado en distintas investigaciones ha sido el del apoyo  familiar, que implica 

aportación económica, así como el cuidado y el acompañamiento, siendo estos dos factores los 

que se relacionan directamente con el aspecto inherente a la vejez donde hay declive funcional, 

incapacidades biológico-funcionales que conllevan dependencia (Robles, 2006). 

Las proyecciones hacia el futuro implican cambios en cuanto a la estructura social, la aportación 

económica, la respuesta de las instituciones por medio de la seguridad social, el aspecto de la 

escolaridad, así como la demanda de atención a la salud (Ham, 2003, Zúñiga y Vega, 2004, Ham, 

1998). Estos cambios implican una urgente modificación a la respuesta de la sociedad ante esta 

realidad, por lo que se plantea necesario redoblar esfuerzos por medio de la normatividad y las 

instituciones, siendo un tema que destaca particularmente el del sistema de pensiones (Ham, 

Ramírez y Valencia, 2008). 

Un tema que se ha tocado también a nivel de investigaciones ha sido el de los derechos de la 

vejez, donde surge una paradoja de la costumbre y la cultura, que juegan el papel de guías de 

comportamiento en México, en contraposición de las leyes y derechos de las personas adultas 

mayores (2002) y de la Ley Federal del Trabajo. Los vacíos y amenazas que conlleva esta realidad 

representan fuertes retos a vencer en cuanto a las oportunidades de trabajo, protección social y 

otras demandas. 

Al buscar un recurso para identificar la variación de la investigación acerca del tema de la vejez en 

los últimos 10 años el autor de la presente tesis considera útil efectuar una búsqueda de artículos 

publicados en la colección de SciELO-México, desarrollada por la Dirección General de Bibliotecas 

(DGB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta colección está conformda 

por las colecciones de revistas académicas de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Paraguay, Perú, Portugal Sudáfrica, Uruguay y 

Venezuela.  
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La colección reporta a 2017 como el año de mayor producción de artículos desde 2008, siendo 

éste último el segundo lugar con 5 artículos publicados, lo que refleja que se ha despertado un 

interés sobre el tema de la vejez (Scielo, 2018): 

2016 

Gómez Tagle López, Erick and Castillo Fernández, Dídimo Sociología de la discapacidad. 
Tla-melaua, 2016, vol.10, no.40, p.176-194. ISSN 1870-6916 

 2017 

Caux, Chantal and Lecomte, Jocelin Consent to care of persons with intellectual disability in 
Quebec: from vulnerability to capability. Salud pública Méx, Aug 2017, vol.59, no.4, p.462-
467. ISSN 0036-3634 

Temple, Viviene A, Frey, Georgia C and Stanish, Heidi I Interventions to promote physical 
activity for adults with intellectual disabilities. Salud pública Méx, Aug 2017, vol.59, no.4, 
p.446-453. ISSN 0036-3634 

Frey, Georgia C, Temple, Viviene A and Stanish, Heidi I Interventions to promote physical 
activity for youth with intellectual disabilities. Salud pública Méx, Aug 2017, vol.59, no.4, 
p.437-445. ISSN 0036-3634 

Sandoval, Hugo et al. Disability in Mexico: a comparative analysis between descriptive models 
and historical periods using a timeline. Salud pública Méx, Aug 2017, vol.59, no.4, p.429-436. 
ISSN 0036-3634 

Foley, John T et al. Body mass index and waist circumference of Latin American adult athletes 
with intellectual disability. Salud pública Méx, Aug 2017, vol.59, no.4, p.416-422. ISSN 0036-
3634 

Allen-Leigh, Betania et al. Prevalence of functioning difficulties and disability in Mexican 
adolescent women and their populational characteristics. Salud pública Méx, Aug 2017, 
vol.59, no.4, p.389-399. ISSN 0036-3634 

Villalobos, Aremis et al. Child labor and severe functioning difficulties and disability in Mexican 
children and adolescents 5-17 years of age. Salud pública Méx, Aug 2017, vol.59, no.4, 
p.380-388. ISSN 0036-3634 

Braverman-Bronstein, Ariela et al. Population profiles associated with severe functional 
difficulties and disability among 5-17 years-old children in México. Salud pública Méx, Aug 
2017, vol.59, no.4, p.370-379. ISSN 0036-3634 

Rojas-Martínez, Rosalba et al. Population profiles associated with severe functioning 
difficulties and disability among two to four years old children in Mexico. Salud pública Méx, 
Aug 2017, vol.59, no.4, p.361-369. ISSN 0036-3634 

Skoog, Christian. Leaving no child with disability behind. Salud pública Méx, Aug 2017, vol.59, 
no.4, p.349-350. ISSN 0036-3634 

 2015 

Martinez-Lemos, Rodolfo Iván, Ayán-Pérez, Carlos and Cancela-Carral, José Mª Condición 
física saludable y riesgo cardiovascular en jóvenes con discapacidad intelectual. Salud 
pública Méx, Jun 2015, vol.57, no.3, p.192-193. ISSN 0036-3634 

Kumar, Amit et al. The effect of obesity on incidence of disability and mortality in 
Mexicans aged 50 years and older. Salud pública Méx, 2015, vol.57, suppl.1, p.s31-s38. 
ISSN 0036-3634 
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2014 

Manrique-Espinoza, Betty et al. Short-term effect of physical activity and obesity on 
disability in a sample of rural elderly in Mexico. Salud pública Méx, Feb 2014, vol.56, no.1, 
p.4-10. ISSN 0036-3634 

 2010 

Discapacidad intelectual. Salud pública Méx, Ago 2010, vol.52, no.4, p.377-378. ISSN 0036-
3634 

 2008 

Eastgate, Gillian. Sexual health for people with intellectual disability. Salud pública Méx, 
2008, vol.50, suppl.2, p.s255-s259. ISSN 0036-3634 

Katz, Gregorio and Lazcano-Ponce, Eduardo Sexuality in subjects with intellectual 
disability: an educational intervention proposal for parents and counselors in 
developing countries. Salud pública Méx, 2008, vol.50, suppl.2, p.s239-s254. ISSN 0036-
3634 

Conod, Loïse and Servais, Laurent Sexual life in subjects with intellectual disability. Salud 
pública Méx, 2008, vol.50, suppl.2, p.s230-s238. ISSN 0036-3634 

Duvdevany, Ilana. Do persons with intellectual disability have a social life?The Israeli 
reality. Salud pública Méx, 2008, vol.50, suppl.2, p.s222-s229. ISSN 0036-3634 

Allen-Leigh, Betania et al. View of Mexican family members on the autonomy of 
adolescents and adults with intellectual disability. Salud pública Méx, 2008, vol.50, 
suppl.2, p.s213-s221. ISSN 0036-3634 

 

 

Figura 2.2. Producción de artículos de investigación sobre el tema de Vejez, de 2008 a 2017 a 

partir de la información de Scielo-México. Fuente: El autor, 2018. 

En resumen, estos trabajos apuntan hacia una preocupación actual acerca de sociedades 

donde no se está favoreciendo la construcción de un panorama alentador para el segmento de 

la vejez. Los rezagos y la urgencia de atención a las necesidades de los adultos mayores 

están urgiendo reconsiderar la forma en la que se está entendiendo el tema del 

envejecimiento y las estrategias que se están aplicando.  La búsqueda de soluciones que 
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apoyen tanto en lo teórico como en lo práctico las urgencias de este segmento de la población 

conforman la agenda de investigaciones del futuro inmediato, que debe explorar las 

oportunidades y análisis de la realidad que enfrenta la población que envejece y el reto de una 

sociedad que sea incluyente. 

 
 

2.1.2. Investigación sobre discapacidad 

La producción editorial sobre el tema ha abordado el tema con diferentes enfoques, que van de la 

sociología, la comunicación, la tecnología, a la accesibilidad en la arquitectura y el urbanismo.  

Los autores que han abordado el tema de la discapacidad desde la arquitectura hacen énfasis en la 

accesibilidad en los espacios de las urbes  y los edificios, considerando que hay entornos comunes 

como los estacionamientos, higiénico-sanitarios, elementos de movilidad vertical, así como transportes. 

La investigación académica hay numerosos trabajos que abordan el tema de la discapacidad desde 

diferentes disciplinas. Desde la comunicación, la tesis de grado de Gutiérrez ( 2008) para obtener el 

grado de Maestro en Comunicación, hace un acercamiento a la discapacidad motriz y discapacidad 

visual, abordando la percepción de personas acerca de sus experiencias en calles y plazas desde el 

uso de una silla de ruedas, con el auxilio de bastón blanco o de un perro guía. El trabajo describe sus 

esfuerzos por mantener una vida social digna y activa, así como los prejuicios de la sociedad. Esta tesis 

presenta a la arquitectura y el urbanismo como formas de comunicación y lenguajes a los que estamos 

expuestos y sometidos como habitantes de una urbe. 

Desde el ángulo de la comunicación, Rethinking disability (Valle, 2010)  Valle y Connor hacen una serie 

de consideraciones en relación a la discapacidad en distintas manifestaciones de la cultura en los 

productos editoriales, el cine, haciendo notar los estereotipos que se tienen en torno a individuos o 

ciertos grupos sociales con discapacidades. Los autores hacen notar connotaciones peyorativas al usar 

términos que definen discapacidades en la expresión acerca de errores o debilidades humanas: “¿Es 

que estás ciego?”, “Estará sordo?”, “Pareces retrasado mental”, reforzando un concepto negativo de la 

discapacidad como una condición que se asocia con lo inferior, inutilidad, incapacidad, aquello que es 

anormal e indeseable y se mencionan otros ejemplos acerca de cómo se toma la discapacidad tanto 

desde una percepción seria como su proyección por medio del humor en los chistes cotidianos que 

elevan el atributo físico de la discapacidad sobre cualquier característica intelectual de la persona 

negándole el potencial para realizar actividades o ser considerado para tareas calificadas. Los autores 

describen la idea de la discapacidad como una construcción social que se ha ido creando por décadas 

A manera de una guía práctica,  Rethinking disability plantea con un lenguaje amigable aspectos de las 

sociedades actuales que requieren un cambio en torno a su visión de la discapacidad y establece 

perspectivas hacia la construcción de una nueva realidad con un enfoque en la educación inclusiva. 

Existen trabajos de investigación de la discapacidad con un enfoque de tecnología. A nivel posgrado, el 

texto BIT-Assist, tesis de grado de García (2014), busca la solución a las necesidades de las personas 
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un estudio de caso proponiendo a manera de plan de negocio el diseño, fabricación y comercialización 

de un producto de innovación tecnológico llamado BIT-Assist. El trabajo describe un producto que 

responde a la necesidad de minimizar las secuelas físicas, psicológicas, sociales y económicas 

consecuentes a caídas en adultos mayores y personas con discapacidades físicas. El Bit-Assist integra 

tecnologías emergentes en detección, monitoreo, comunicación y servicios especializados para una 

pronta e integral atención ante estos eventos adversos, prologando una vida útil, independiente y 

productiva. En resumen, es un sistema de monitoreo, detección y comunicación en caídas en adultos 

mayores y personas con discapacidad que facilita a los acompañantes y familiares a su pronta atención. 

 

 

Figura 2.3. Producción de artículos de investigación sobre el tema de Vejez, de 2008 a 2017 a partir de la 

información de Scielo-México. Fuente: El autor, 2018. 
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2.1.3. Investigación sobre movilidad urbana 

 

Figura 2.4. 

 

La colección Scielo reporta a 2013 como el año de mayor producción de artículos desde 2008 (año 

en que no arrojó registros), siendo 2017 el año donde e vuelve a aumentar el número con 4 

artículos publicados, por lo que parece que se ha despertado un nuevo ímpetu sobre el tema 

(Scielo, 2018): 

 

2017 

Córdoba Calquin, Claudia, Farris, Massimiliano and Rojas Patuelli, Karina Discussing school 
socioeconomic segregation in territorial terms: the differentiated influence of urban fragmentation and daily 
mobility. Invest. Geog, Apr 2017, no.92, p.0-0. ISSN 0188-4611 

Sánchez Gavi, José Luis. Movilidad humana. El fenómeno migratorio en Puebla bajo la 
perspectiva de la Iglesia católica. Tla-melaua, 2016, vol.9, no.39, p.108-130. ISSN 1870-6916 

Cerón Aparicio, Eduardo. Movilidad y transición productiva en el contexto de la nueva ruralidad: el 
caso de Santa Bárbara, Estado de México. Sociológica (Méx.), Dic 2015, vol.30, no.86, p.167-199. ISSN 
0187-0173 

  

Manky, Omar. El lugar importa: efectos de la movilidad en las estrategias sindicales. Rev. Mex. 
Sociol, Mar 2017, vol.79, no.1, p.35-63. ISSN 0188-2503 

2016 

Rodríguez, Santiago Andrés. Logros educativos en el nivel de instrucción superior y movilidad 
educacional intergeneracional en Argentina. Sociológica (Méx.), Ago 2016, vol.31, no.88, p.167-
200. ISSN 0187-0173 

Kay Vaughan, Mary. El cine y la movilidad: de Oaxaca a la ciudad de México con los Zúñiga, padre e hijo, 
1920-1970. Hist. mex., Jun 2016, vol.65, no.4, p.1817-1854. ISSN 2448-6531 



31 
 

2015 

Cerón Aparicio, Eduardo. Movilidad y transición productiva en el contexto de la nueva ruralidad: 
el caso de Santa Bárbara, Estado de México. Sociológica (Méx.), Dic 2015, vol.30, no.86, p.167-
199. ISSN 0187-0173 

Obregón-Biosca, Saúl Antonio and Betanzo-Quezada, Eduardo Análisis de la movilidad urbana de una 
ciudad media mexicana, caso de estudio: Santiago de Querétaro. Econ. soc. territ, Abr 2015, vol.15, 
no.47, p.61-98. ISSN 1405-8421 

Soria Lara, Julio A. and Valenzuela Montes, Luis Miguel Dimensiones relevantes para la evaluación 
ambiental proactiva de la movilidad urbana. Invest. Geog, 2015, no.87, p.5-24. ISSN 0188-4611 

2014 

Solanas, Facundo. Intercambio cooperativo versus mercantilización competitiva: las 
políticas de movilidad académica en el MERCOSUR y la Unión Europea. Rev. iberoam. 
educ. super, 2014, vol.5, no.12, p.3-22. ISSN 2007-2872 

2013 

Leyva, René et al. Movilidad poblacional y VIH: una experiencia de cooperación regional en 
Centroamérica y México. Salud pública Méx, Jul 2013, vol.55, suppl.1, p.s4-s6. ISSN 0036-
3634 

Hernández Ávila, Mauricio. Movilidad poblacional y VIH. Salud pública Méx, Jul 2013, vol.55, 
suppl.1, p.s1-s3. ISSN 0036-3634 

Perren, Joaquín. Movilidad ocupacional, familia y ciudad: Una propuesta para el estudio de las 
migraciones en la Patagonia (Neuquén: 1960-1991). Pap. poblac, Mar 2013, vol.19, no.75, p.93-
135. ISSN 1405-7425 

Acosta Silva, Adrián and Planas, Jordi Presentación: Itinerarios universitarios, equidad y 
movilidad ocupacional en México. Rev. educ. sup, Mar 2013, vol.42, no.165, p.9-10. ISSN 
0185-2760 

2010 

Susino, Joaquín and Martínez-Reséndiz, Juana Movilidad cotidiana por trabajo en el análisis de la 
estructura territorial: Andalucía y centro de México. Pap. poblac, Dic 2010, vol.16, no.66, p.137-176. 
ISSN 1405-7425 

2013 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Adulto mayor y vida cotidiana  

Al buscar la definición de “Adulto mayor” se encuentra que para la OMS se considera como 

población con envejecimiento a los mayores de 60 años (WHO, 2018). 

 En diferentes contextos, se asume la cotidianidad como un conjunto de quehaceres y actividades 

que se llevan a cabo todos los días, mismos que están relacionados con creencias, tradiciones, 

salud, enfermedad, logros y dificultades. Ahearne (2010) menciona que es posible hacer un estudio 

de una sociedad a partir de sus representaciones (las imágenes de un programa de televisión, por 

ejemplo) así como de las costumbres o rutinas (el tiempo que pasa viendo televisión) que definen 

su comportamiento, y que sería oportuno complementarlo con el estudio de la forma en que 

consume o de lo que hace entre estas actividades. 

La antropología social de la vida cotidiana, (disciplina cuyo campo de investigación es transversal a 

la sociología urbana, del deporte, de la técnica, de la familia, de la cultura o del ocio, pero se 

distingue de la sociología de las actividades organizadas) “lo cotidiano se constituye de actividades 

llamadas ordinarias” (Juan, 2008) que tienen que ver con el consumo de los productos alimenticios, 

el desplazamiento por varios motivos, así como actividades intelectuales como divertirse o 

instruirse, u otras menos significativas o rutinarias. También indica que lo cotidiano se compone de 

un factor social: interacciones, encuentros personales, de la alteridad y la compañía de los 

animales domésticos, y finalmente propone que los usos son la suma de estas actividades e 

interacciones. 

Heller (1970), aboga por el carácter individual de la vida cotidiana, pues según su punto de vista, la 

sociedad se reproduce a partir de que los hombres particulares asumen una función en la 

sociedad, y esto a su vez reproduce al hombre. A partir de esta idea, define la vida cotidiana 

como actividades que en muy pocos casos son comunes entre los hombres y sólo son idénticas en 

un plano muy abstracto. Los seres humanos llevamos a cabo actividades para conservarse vivo, y 

también un aprendizaje de las cosas, usos y sistemas de su época y estrato, lo que representa por 

un lado una socialización del carácter natural del hombre, y por otro lado, el grado y modo de su 

humanización. Heller se refiere la dinámica del consumo como motor de desarrollo de la capacidad 

vital del hombre, lo que conlleva la apropiación de su entorno, por medio del trabajo, los sistemas 

de usos, y las costumbres. 

Las anteriores definiciones del concepto vida cotidana hacen referencia entonces a actividades que 

corresponden a la individualidad, con una diversidad en cuanto al quehacer pero que coinciden en 

que están insertas en un entorno de carácter natural o construido, así como una estructura social 

donde entran conceptos como la productividad, trabajo, consumo y organización. Sin embargo, 

debe considerarse también que lo que entendemos como vida cotidiana también está relacionado 

con lo que denominan los antropólogos como un imaginario compuesto de mitos, creencias, 
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leyendas, ideologías o utopías, es decir concepciones ideales con una visión homogénea de los 

individuos que integran una sociedad (Juan, 2008) algunas veces excluyendo a aquellos que se 

enfrentan a barreras o dificultades para llevar a cabo su vida cotidiana debido a limitaciones físicas 

(discapacidad, deterioro de la salud, el envejecimiento) sociales (marginación,  o de otra índole,  lo 

que deriva en importantes consecuencias como la discriminación, segregación o la exclusión.  

 

Al observar la determinación de la calidad de la vida cotidiana del adulto mayor se vuelve un tema 

particular, debido a que conlleva necesidades y enfoques que hacen su medición una tarea 

compleja. Un apoyo para ello es el del enfoque desde la salud. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 1982) recomienda medir la salud en las personas adultas mayores con base en su 

nivel de pérdida de funcionalidad o bien a su nivel de capacidad para realizar actividades o 

dependenncia.Fillenbaurn (1984) tiene este mismo punto de vista al considerer la independencia 

functional como un referente para determinar el bienestar de los adultos mayores. 

Willis (1996) acuñó el término de Actividades de la Vida Diaria (AVD) como aquellas que tienen 

relación con el autocuidado y consisten en poder realizar en forma independiente las actividades 

de sobrevivencia como comer, vestirse, basearse, caminar, levantarse de la cama, hacer uso del 

sanitario. De hecho, una herramienta que se usa actualmente en la gerontología  para valorar la 

funcionalidad con base en las actividades de la vida diaria es la Escala de Barthel (Figura 2.5.), 

(Anexo 1). 

 

También en el terreno de la gerontología, se conoce como Escala Funcional de Katz al índice de 

Actividades en la vida diaria en la comunidad (1959), que surgió para delimiter y definer el 

concepto de dependencia en pacientes con fractura de cadera.  Esta escala es de uso muy 

frecuente y mide niveles elementales de función física como comer, moverse, asearse, contener 

los esfínteres. Esta herramienta permite valorar la capacidad de la persona para cuidar de ella 

misma  (Figura 2.6.). 

 

Por último, se conoce como actividades instrumentales de la vida diaria a aquellas más complejas 

que las básicas de la vida diaria, ya que su realizacion require un nivel mayor de autonomía 

personal. Asocia tareas que implican la capacidad de tomar decisiones y resolución de problemas 

de la vida cotidiana. Esta valoración apoyada con un formato diseñado por Lawton y Brody 

(Figura2.7.) incluye actividades como: 

 Capacidad de usar el teléfono. 

 Elaboración de la propia comida. 

 Realizar tareas domesticas básicas (fregar los platos, camas…). 

 Realización de las compras necesarias para vivir. 

 Lavado de la ropa. 

 Manejo de la medicación. 

 Movilidad en la comunidad, uso de medios de transporte. 

 Manejos del euro, ir al banco, administración de la economía del hogar. 
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 Figura 2.5.  Indice de Barthel (Actividades básicas de la vida diaria)  

Fuente: Principiosdel abordaje gerontológico en la persona adulta mayor e intervenciones básicas.  Secretaría de 

Salud, México, 2012. 
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Figura 2.6. (Izquierda). Página 1 del Indice de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. (Escala 

Funcional de Katz). 

 Fuente: Principiosdel abordaje gerontológico en la persona adulta mayor e intervenciones básicas.  Secretaría de 

Salud, México, 2012. 

 

Figura 2.7. (Derecha).  Página 1 del Indice de actividades básicas de la vida diaria. (Escala Lawton & Brody). 

 Fuente: Principiosdel abordaje gerontológico en la persona adulta mayor e intervenciones básicas.  Secretaría de 

Salud, México, 2012. 
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2.2.1.1. Vejez y envejecimiento.  

La prolongación de la vida de los seres humanos es un concepto que ha sido concebido de 

distintas maneras por distintos pueblos y épocas. Así pues, en textos egipcios y griegos se tenía 

a los más viejos como signo de sabiduría y respeto por parte de las generaciones más jóvenes. 

Para la cultura griega, la vejez tuvo diferentes acepciones. Platón (427-347 a.C.) la vejez 

representaba el antecedente de la vision positive de la vejez, mientras que para Aristóteles la 

vejez era la última de las edades, después de la infancia y la juventud, y representaba una 

enfermedad natural que llevava al deterioro, ruina y degeneración. En el Antiguo Testamento, 

se hace mención de las virtudes que adquieren las personas mayores como ejemplos y guías.  

El estudio de la vejez ha llevado a los gerontólogos a divider el envejecimiento en cuatro tipos, 

según la condiciones y factores que tienen que ver con su funcionalidad y autonomía: 

 Envejecimiento ideal, cuando el individuo es capaz de realizer actividades básicas e 

instrumentals de la vida diaria sin padecer enfermedades crónico degenerativas y contar con un 

estilo de vida satisfactorio. 

 Envejecimiento  activo, en donde el estado de salud es favorable, sin embargo está 

presente alguna enfermedad crónica, existen dificultades para llevar a cabo actividades de la 

vida diaria, y no hay presencia de un deterioro cognitivo, y se tiene factor de riesgo bajo. 

 Envejecimiento habitual, que está determinado por la presencia de una o más 

enfermedades crónicas, el estado de salud del individuo es regular, con incapacidad functional 

ligera, sin llegar a la dependencia, y su deterorio cognitive es ligero o inexistente. En este caso 

los factores de riesgo son bajo o medio. 

 Envejecimiento patológico, donde se presenta un estado de salud con prsencia de 

enfermedades crónico degenerativoas, deterioro cognitive, dependencia y un nivel de riesgo 

alto en la estabilidad de la salud. 

El envejecimiento de las poblaciones es un proceso que forma parte de la demografía . A su 

vez, la demografía de un lugar está condicionada por factores biológicos como son la 

fecundidad, mortalidad y morbilidad, así como sociales: Las costumbres, condiciones para vivir, 

hábitos y estilos de vida. 

México ocupa el 11o. lugar entre los países más poblados del mundo. Nuestro país se ha visto 

sujeto a un proceso dde cambio demográfico. 

2.2.1.2. Padecimientos del adulto mayor 

Según Rodríguez (2009) el envejecimiento se caracteriza por una serie de modificaciones 

morfológicas, funcionales y bioquímicas que se producen en los seres vivos con el paso del 
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tiempo. Este proceso se inicia con el nacimiento y a partir de los 65 años las personas 

presentan alteraciones más importantes: 

Deterioro intellectual (demencia, delirio), incontinencia, maltnutrición, alteraciones sensoriales 

(auditivas, visuales). Asímismo, este autor indica que se presenta disminución de la fuerza 

muscular, alteración del equilibrio que puede provocar inestabilidad al mantenerse de pie o 

caminar, y esto interactúa junto con factores (alteraciones sensoriales, problemas visuales, 

disminución del flujo sanguíneo cerebral, osteoporosis, entre otros) para aumentar el riesgo de 

caídas. Las caídas a su vez tienen consecuencias como traumatismos con fracturas, 

disminución de fuerza muscular y movilidad, así como miedo de caer, lo que influye 

directamente en las actividades de la vida diaria. 

Cambios en los sistemas orgánicos. Ocurren cambios en cuanto a la disminución de 

funciones y estructura de la estructura muscular, el Sistema esquelético, las articulaciones, 

sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema excretor, sistema digestivo. La estructura 

muscular sufre pérdida de masa muscular, atrofia de las fibras musculares, y cambia el peso, 

número y diámetro de los músculos, así como se presenta un deterioro de la fuerza muscular. 

Cabe destacar que en cuanto al sistema esquelético, la masa disminuye, la porosidad de los 

huesos aumenta, lo que tiene ocasiona una mayor vulnerabilidad al hacerse más quebradizos, 

afectación que ocurre mayormente en las mujeres. Las articulaciones se ven disminuidas en su 

flexibilidad, adquiriendo mayor rigidez, y también cambia la estructura de los cartílagos, 

ocasionando dolor y dificultad en la marcha o realzar algunos movimientos como levantarse de 

la silla, agacharse o permanecer de pie por tiempos largos. 

 

2.2.1.3. Estereotipos y prejuicios 

Según Martínez-Maldonado, de la Unidad de Investigación en Gerontología, (Martínez et. Al, 

2008), El prejuicio es un componente del concepto de viejismo y se concibe como una 

predisposición categórica para aceptar o rechazar a las personas por sus características 

sociales reales o imaginarios. Según el texto, los prejuicios concretos son formas de simpatía o 

antipatía por individuos, grupos, etnias, nacionalidades ( o los rasgos particulares de cualquiera 

de éstos), o ideas, pautas sociales e insititucionales. 

 Igualmente describe que existen actitudes acciones, que subordinan a una persona o grupo por 

razones de edad, o se asumen roles discriminatorios. A esto se le conoce como viejismo, 

término que denota un prejuicio en la sociedad en contra de las personas de mayor edad. El 

prejuicio es uno de sus componentes. Estas actitudes tienen como base creencias acerca de 

que las personas Viejas son menos atractivas, capaces, inteligentes o productivas. 

Por otra parte, en cuanto a los estereotipos, Martínez—Maldonado los define como  creencias 

populares, imágenes o ideas aceptadas por un grupo, de ordinario enunciado en palabras y 
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cargada de emoción- Bajo este esquema, simplifica y caricaturize a una persona a partir de sus 

características de personalidad, aspect de la estructura social o programa social. Se forman 

imágenes mentales simplificadas que son compartidas por un gran número de personas y las 

preconcepciones gobiernan nuestra percepción de modo tal que imponen un carácter a los 

datos antes que éstos lleguen a la inteligencia. Se basan en 3 criterios:  

 Generalización. Se asume que los miembros de un grupo tienen los mismos rasgos 

 Disitnividad. Se cree que un rasgo se asocial más a un grupo que a otro 

 Diferenciación por categorías. Ls diferencias de dos miembros de gupos diferentes con 

relación a un rasgo es superior a la percibida entre los miembros del mismo grupo. 

Los individuos o grupos que son sujetos de estereotipos conlleva una falsa conciencia que es 

significativa dentro de la justificacion, que incluso puede ser negativa hacia quienes los ejercen.  

Con respecto a la vejez, Martínez-Madonado refiere expresiones communes  como “Los viejos 

están solos y deprimidos”, “todos son iguales”, están enfermos, son frágiles y dependientes”, 

“Están incapacitados cognitiva y psicológicamentes”, conceptos erróneos, que desacreditan  y 

al mismo tiempo no nos permiten reconocer que todos estamos envejeciendo. 

Butler y Lewis (1977) describen factores que han permitido la construcción del concepto de 

viejismo: Temor a la muerte, el énfasis en la juventud, énfasis en la productividad, y los 

enfoques de studio del envejecimiento. Aspectos que pertenecen a la sociedad occidental e 

industrializada. Así pues, para Vargas (2008), en los últimos años el concepto que prevalence 

sobre la vejez es negativo, lo feo,  inservible o inútil, por tanto no se le permite trabajar, ya sea 

por la exclusion o bien por el calificativo de jubilación, que elimina su posibilidad de colaborar 

laboralmente en la sociedad. Incluso afirma que es un eufemismo el término de “adulto mayor “. 
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2.2.2. Discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica la discapacidad como uno de los fenómenos 

complejos que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive: 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 

función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y 

las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales (OMS, 

2017). 

  
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la discapacidad 

representa un problema colectivo y público, ya que se refiere a barreras o limitaciones construidas 

dentro y por la sociedad que afectan y limitan la plenitud de la participación y ejercicio de los 

derechos en igualdad de condiciones de las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales (CONAPRED, 2010). La  discapacidad representa uno de los aspectos 

de marginación, siendo que en distintos lugares de nuestra ciudad se encuentran aún en un 

entorno diseñado para  personas con aptitud y capacidad física en plenitud, sin considerar edad, 

altura, discapacidad o uso de ayudas técnicas. 

La discapacidad puede ser entendida desde distintos enfoques. Harkness (1976) definía el término 

refiriéndose a las personas con dificultad en lo sensorial, manipular o locomotor, o bien una 

combinación de estos aspectos, esta descripción estaba enfocada a los consideraciones 

arquitectónicas para diseñar espacios accesibles.  

La Convención de las Naciones Unidas ha adoptado un enfoque que se adapta según los 

conceptos a lo largo del tiempo, definiendo el término como “un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás” (CONADIS, 20171) 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), publicada por 

el Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad define 

discapacidad como un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad y restricciones 

a la participación  (CONADIS, 2017). Este enfoque tiende a los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo y los factores personales y ambientales que conforman su contexto . 

 

 

                                                      
1 CONADIS (Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad) 
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2.2.2.1. Tipos y causas de discapacidad. 

La clasificación publicada por CONADIS describe los siguientes tipos de discapacidad 
(CONADIS 2017): 
 
Discapacidad física: Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal. 

Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento 

intelectual, que se han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana. 

Discapacidad mental. Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona 

que es portadora de una disfunción mental y que es directamente proporcional a la severidad y 

cronicidad de dicha disfunción. Estas discapacidades son alteraciones o deficiencias en el 

sistema neuronal, que aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, 

detonan una situación alterada de la realidad. 

Discapacidad múltiple. Presencia de dos o más discapacidades física, sensorial, intelectual 

y/o mental. La persona requiere, por tanto, apoyos en diferentes áreas de las conductas socio-

adaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo. 

Discapacidad sensorial. Se refiere a discapacidad auditiva y discapacidad visual: 

Discapacidad auditiva. Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, 

cuando la pérdida es superficial o moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos pero 

pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que reciben por 

vía auditiva. 

Discapacidad visual. Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones 

asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión 

de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica 

de acuerdo a su grado. 

Varias clasificaciones coinciden con estos tipos en su mayoría. A esta clasificación de 

discapacidad, se podría añadir otro tipo de discapacidad, descrito por Harkness (1976):  

Personas ambulantes con discapacidad. Son aquellos que caminan con dificultad o 

inseguridad y requieren bastones, muletas, andaderas, u otras ayudas. Estos incluyen muchos 

de los adultos mayores, personas con discapacidad temporal y personas con una pierna o pie 

amputado. (Harkness,1976). 

2.2.2.2. Discapacidad en México 

En México, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, referente al censo 

de 2010, las tres discapacidades predominantes son la discapacidad para caminar o moverse, 
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con el 58.3 por ciento, la discapacidad visual con el 27.2 por ciento y la discapacidad auditiva 

con el 12.1 por ciento (INEGI, 2017).  

Como se dijo en el apartado 1.5, la ENADID reportó 119.9 millones de personas que habitan en 

México. En este informe de 2014 se dice que 7.1  tienen discapacidad (6%) y 15.9 

millones(13.2%)  tienen alguna limitación para realizar al menos una de las actividades 

(caminar, subir o bajar escaleras, ver, oír, hablar, mover o usar brazos, aprender, recordar, 

bañarse, vestirse, comer, comunicarse), (ENADID, 2014). 

Los estados de México, Jalisco, Veracruz y Ciudad de México integran el 35.9% de la población 

con discapacidad, y se distingue que el 47.4% de ellas son adultos mayores (más de 60 años), 

y 48.5% de las personas con alguna limitación tienen entre 30 y 59 años de edad (Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.. Distribución porcentual de población con discapacidad o limitación, por sexo y grupo de edad, 
2014. Fuente: ENADID, 2017. 

  

Según el cálculo de INDEPEDI en 2014 la Ciudad de México contaba con 5.5% de personas 

con discapacidad, concentrándose el 34.3% en el área norte de la Ciudad de México, 

abarcando las delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo, A. Madero, Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc y Ventustiano Carranza (INDEPEDI, 2017). 

La Figura 2.9. permite identificar la distribución de la población con discapacidad en la Ciudad 

en México, según la muestra del Censo de Población y Vivienda publicada por INEGI (2010). 

Los resultados nos permiten inferir un importante número de personas en la Ciudad de México 

son adultos mayores y que las enfermedades y los procesos de envejecimiento juegan un papel 
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muy importante en las dificultades para caminar o moverse, ya que son el origen de 62 de cada 

100 casos.  

 

 

 Figura 2.9. Distribución porcentual de población con discapacidad en la Ciudad de México, con base 
en la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2010. Fuente: ENADID, 2017. 

La proporción significativa de las personas con discapacidad lleva a considerar situaciones 

particulares de dependencia, costo económico, y demanda de atención, por lo que se han 

diseñado políticas y programas para mejorar el bienestar de este segmento de la población, con 

el fin de buscar el acercamiento hacia una forma de vida más equitativa, autónoma y que 

permita el ejercicio de derechos como el trabajo, la educación, la cultura, participación en las 

decisiones del gobierno, y otras actividades que puedan ser de interés para las personas con 

discapacidad: 

En la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México, ha 

implementado iniciativas como el Programa General de Desarrollo Distrito Federal 2013-2018, 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, Programa de Desarrollo Social con 

Equidad e Inclusión 2013-2018, Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PAPED), 
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así como el Estatuto Orgánico del Consejo para Prevenir  y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México, entre otros, (COPRED, 2015)2.  

Estos planteamientos del Gobierno de la Ciudad de México se han fundamentado en leyes, 

reglamentos y ordenamientos para conformar planes operativos y destinar recursos 

presupuestarios con actividades definidas: Establecer objetivos específicos, agendas de trabajo,  

indicadores y áreas de oportunidad para alcanzar las metas en cuanto a derechos humanos e 

inclusión. 

2.2.2.3. Azcapotzalco y la discapacidad 

 

La delegación Azcapotzalco es una región importante en la ciudad de México por su 

antigüedad, conformación social, impacto económico y colindancia con el Estado de México. 

La Delegación Azcapotzalco, refiere que el Informe de Evaluación Interna 2017 del Programa 

Social Apoyo Económico a Hombres y Mujeres con Discapacidad, que de los 400,161 

habitantes de la delegación, 24,106 tienen una discapacidad3. 

Por su parte, el INEGI emitió un Cuaderno Estadístico Delegacional de Azcapotzalco, editado 

en 2004, donde se puede identificar que la distribución de las personas con discapacidad se 

concentra en el grupo de las personas adultas mayores, principalmente de 70 años o más, sin 

descartar al segundo grupo, de personas que a partir de los 45 años tienen una discapacidad, 

siendo la discapacidad física la predominante. 

                                                      
2 Informe Anual 2015,COPRED. 
33 http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/EVALUACI%C3%93N-2016-ECON%C3%93MICO-MUJERES-Y-

HOMBRES-CON-DISCAPACIDAD.pdf 
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Figura 2.10. Distribución de la población en Azcapotzalco según condición de discapacidad. 
Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional de Azcapotzalco, 2017. 

 
En la Delegación Azcapotzalco existen acciones enfocadas al segmento de la discapacidad, 

como el Programa delegacional de apoyo a discapacitados, así como iniciativas que reporta el 

Sistema de Información de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Su objetivo ha sido 

brindar apoyo económico mensual a personas discapacitadas de escasos recursos y que se 

vean imposibilitadas para trabajar o estudiar (SIDESO, 2017).Otra propuesta claras por mejorar 

las condiciones de accesibilidad, es la formación de un Consejo Asesor delegacional en 

Azcapotzalco en materia de desarrollo urbano, (Gobierno  de la Ciudad de México, 2016), que 

tiene como encargo recibir asesoramiento y opinión vecinal y de los pueblos y barrios de 

Azcapotzalco, en los temas de desarrollo urbano y vialidad, transporte, infraestructura urbana, 

cultura y protección del patrimonio monumental. Este Consejo incorpora la participación de 

representantes de los barrios y pueblos, así como a académicos y especialistas en el tema, 

incluyendo a especialistas en cultura, salud y asistencia social. 

 

2.2.2.4. Exclusión y discapacidad física: Edad, accidentes, enfermedad 

 

El Informe Mundial sobre la Discapacidad (WHO, 20111) indica que las creencias y prejuicios 

constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención de la salud y la participación 

social. Refiere actitudes en distintos ámbitos que influyen negativamente en la inclusión de 
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personas con discapacidad, como es el caso de los niños en las escuelas. En el ámbito laboral 

se presenta la percepción por parte de los empleadores de que las personas con discapacidad 

son menos productivas que el resto de los trabajadores. En nuestro país, INEGI reporta un 4% 

de la población con limitación en la actividad (Figura 2.11) 

 

Figura 2.11. Población con limitación en la actividad, Fuente: Censos y conteos de la población económica, 

INEGI, 2018. 

Diferentes aspectos como la la genética, edad, los accidentes y la enfermedad pueden llevar 

como consecuencia a una condición de discapacidad (Figura 2.12).  En relación a la primera 

situación -los accidentes- cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que entre 

20 y 50 millones de personas sufren accidentes cuyas lesiones son traumatismos no mortales 

(OMS, 2017), y una proporción de ellos tienen como consecuencia una forma de discapacidad. 

Los efectos de ellos son económicos para las víctimas, sus familias y los sistemas de salud de 

los países son parte del problema, así como la pérdida o disminución de la productividad, ya 

que los familiares o amigos cambian sus actividades laborales o educativas para apoyar a los 

lesionados en su convalecencia y rehabilitación. 

Con limitación en la 
actividad 

Sin limitación en la 
actividad 

No espedificó 
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Figura 2.12. Distribución de la población con discapacidad según causa, Fuente: Censos y conteos de la 

población económica, INEGI, 2018. 

 

Un accidente de tránsito, por ejemplo, es definido en la Guía Iberoamericana de Asociaciones 

de Víctimas de Accidentes Viales como “un suceso inesperado, traumático, negativo, violento e 

incontrolable que afecta a todas las personas involucradas en el evento” Federación 

Iberoamericana Asociación de Víctimas de Accidentes Viales, (FIAVAV, 2017). Las 

consecuencias de este tipo de evento se conocen como secuelas, que son “el daño permanente 

como resultado de las lesiones originadas por el siniestro de tránsito”. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportaba en 2005 que 2.2. millones de 

personas perdieron la vida con motivo de accidentes y enfermedades laborales, 270 millones 

sufrieron lesiones en su lugar de trabajo y  160 millones fueron víctimas en estos lugares. 

El cambio que existe después de un accidente de trabajo tiene consecuencias importantes. Las 

lesiones pueden afectar su posibilidad de continuar trabajando o incluso impedírselo 

completamente, contraviniendo su derecho universal a trabajar: “Toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas de trabajo y a la protección 

contra el desempleo” (Derechos humanos.net 4). 

En cuanto a la discapacidad como consecuencia de la edad, el reciente reporte Disability and 

health de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  (WHO, 2016) indica que más de un billón 

de personas presentan algún tipo de discapacidad, es decir, cerca del 15% de la población 

mundial, y de ellos 110 a 190 millones tienen dificultades significativas de funcionamiento. 

                                                      
4 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Sitio de internet de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos, www.derechoshumanos.net 
 Último acceso: 15 de febrero de 2017. 

http://www.derechoshumanos.net/
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Según esta fuente, las cifras van en aumento debido al envejecimiento de la población y el 

incremento de las condiciones de salud, entre otras causas (WHO, 2016) 

En  nuestros tiempos ha vuelto prioridad la atención a los grupos vulnerables, excluidos o 

marginados de la población, ya sea por condiciones económicas, género, razones médicas o 

condición física, entre otros aspectos. La inclusión ha buscado resolverse desde varios 

enfoques, CONADIS se refiere a la inclusión laboral como las acciones que garantizan “la plena 

participación de los trabajadores con discapacidad para trabajar en igualdad de condiciones con 

los demás, en un universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las 

oportunidades en un ambiente propicio para el desarrollo físico, emocional e intelectual”. 

Las políticas públicas, entendidas como “aquellas intervenciones del Estado que tienen como 

misión modificar los problemas sociales o económicos de fondo y que se han establecido de 

manera fija en la sociedad” (Albiter, 2013). 

La  discapacidad representa uno de los aspectos de marginación, siendo que en distintos 

lugares de nuestra ciudad se encuentran aún en un entorno diseñado para  personas con 

aptitud y apacidad física en plenitud, sin considerar edad, altura, discapacidad o uso de ayudas 

técnicas. 

2.2.2.5. Estructura y composición de la población con discapacidad  

La prevalencia de la discapacidad en México para 2014 es de 6 por ciento. Por su parte, las 

personas que se encuentran en mayor riesgo de experimentar restricciones en su participación 

o limitaciones en sus actividades representan 13.2% de la población y quienes no viven con 

discapacidad o limitación constituyen el 80.8% restante.  

Al examinar la distribución por sexo de estos tres grupos poblacionales se aprecia que es 

similar, aunque la proporción de mujeres es ligeramente superior entre la población con 

discapacidad (53.5% frente a 52.7% de la población con limitación y 50.9% de la población sin 

discapacidad o limitación). La estructura por edad de la población con discapacidad muestra 

una mayor concentración en los adultos mayores, lo cual contrasta con quienes no viven con 

esta condición.  

Los mayores volúmenes de personas se ubican en los de menos de 20 años. Por sexo, entre la 

población con discapacidad de 0 a 39 años, el porcentaje de varones supera al de mujeres, 

pero a partir de los 45 años, la relación se invierte, alcanzando las mayores diferencias a partir 

de los 65 años; esta situación puede estar relacionada con la mayor esperanza de vida de la 

población femenina y el mayor riesgo de padecer discapacidad debido a la edad.  
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Figura 2.13. Estructura de la población por sexo y discapacidad, según grupo quinquenal de edad. 

Fuente: ENADID 2014, (INEGI, 2017). 

 

2.2.3. Movilidad 

2.2.2.1 Movilidad urbana 

Hoy en día, se entiende que las urbes dispuestas a tomar acciones sobre la realidad son las que 

tienen mayor potencial para garantizar una movilidad inteligente, lo que implica comprender las 

necesidades ciudadanas y urbanas, que ofrezcan alternativas que permitan optimizar los 

desplazamientos, reducir los viajes motorizados y sus externalidades.  El concepto de ciudad 

inteligente se refiere a la capacidad de garantizar el derecho a la movilidad, así como la inteligencia 

urbana conlleva la planeación, gestión e implementación integrar de la infraestructura y servicios 

del contexto. 

En el caso de México, no se cuenta con una política nacional de movilidad sustentable (FES 

Transformación, 2017). La deficiencia de transporte público, el modelo de desarrollo urbano que 

favorece el uso del automóvil particular, y otros factores se han sumado para provocar una 

problemática donde el congestionamiento vehicular, la contaminación, los tiempos de traslado y las 

pérdidas económicas hacen de la movilidad un tema actual para atender, buscando soluciones 

reales e interdisciplinarias que sean abordados desde diferentes espacios. El Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO) estima una pérdida de 3.3. millones de pesos horas hombre que 

equivalen a 33 mil millones de pesos anuales (IMCO, 2016), lo que convierte el problema a un 

asunto de urgencia. 

 

2.2.2. Inclusión y diseño 
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Es pertinente definir otros dos términos relacionados con el tema de la inclusión: 

Dependencia- Es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por 

razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta do a la pérdida 

de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 

personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de 

personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía 

personal (Zagalaz et. Al,). 

Equidad.- Usado frecuentemente como sinónimo de igualdad, aunque con la diferencia de 

introducir un principio ético de una constante búsqueda de la justicia social que asegura a todas las 

personas condiciones de vida y trabajo dignas, sin diferencias entre unos y otros a partir de la 

condición social, sexual o de género, entre otras y en nuestro caso por dependencia (Zagalaz et. 

Al,). 

Discriminación. Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o 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. Incluye las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (CONADIS, 2017). 

.Marginación. Aspecto que se relaciona con el fenómeno estructural de rezago de un territorio 

determinado que, de manera general, refleja la falta de acceso de la población a bienes y servicios 

básicos (CONADIS, 2017): 
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2.2.4.1. Accesibilidad 

Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con 

discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y 

cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las 

comunicaciones. 

Existen distintos documentos publicados por dependencias públicas y privadas que buscan dar 

orientación para que las instancias donde se gestiona la infraestructura inmobiliaria se tenga una 

referencia para cumplir con los ideales de accesibilidad dispuestos por los organismos mundiales, 

nacionales y estatales y así contribuir a consolidar una conciencia social. 

El documento Criterios para la accesibilidad de las personas con discapacidad, publicado por 

el IMSS5, define como reto lograr la accesibilidad, no como un fin, sino como medio y recurso para 

aplicar el Diseño Universal. En esta publicación, por ejemplo, se reúnen las especificaciones 

técnicas vigentes emitidas por la institución, con el fin de facilitar la aplicación de estos principios, 

dividiéndolos en cuatro secciones:  

I) Criterios auxiliares. Análisis de medidas antropométricas y apoyo para trazo de símbolos 

universales de accesibilidad comunes que relacionan con discapacidades distintas. 

II) Alternativas de solución a problemas arquitectónicos y urbanísticos. Propuestas para resolver 

problemas de accesibilidad con base en espacios determinados, y factores de protección civil. 

III) Anexos. Apoyos para tipos de letra, sistema Braille, lenguaje de señas, y tablas de alternativas. 

 

2.2.4.2. Barreras 

El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, en su inciso 

primero dice que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un estado” (www.Derechoshumanos.net6 ). Sin embargo, en la práctica existen 

realidades que impiden que se lleve a la práctica en el caso de personas con discapacidad.  

Harkness (1976) define estos inconvenientes como barreras: “Consideramos con discapacidad 

tienen restricciones o inconvenientes en el uso de edificios si estas son “barreras” que restringen a 

la gente el libre paso o si no tiene las facilidades que hayan sido proveídas para ayudarlos”. 

Según García (2004), el estudio de necesidades de aquellas personas con limitaciones físicas se 

han bifurcado en dos sentidos: Por un lado, las ciencias sociales han atendido las tendencias y 

aspectos relativos a los modelos sociales en cuanto a las barreras y restricciones que limitan o 

excluyen a las personas con características que se consideran distintas de los estándares de la 

                                                      
5IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), Criterios para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, México, 2009. 
6 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Sitio de internet de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos, www.derechoshumanos.net 
  

http://www.derechoshumanos.net/
http://www.derechoshumanos.net/
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población: Corta o larga estatura, zurdos, obesos, etc., así como los marcos legislativos que 

protegen las condiciones de este segmento de la población y se orientan a la mejorar su calidad de 

vida. Por otra parte, las ciencias médicas han abordado las problemáticas personales de las 

personas, las políticas de atención a la salud, presumiendo la discapacidad como una condición 

inferioridad biológica. 

 

Viviendo en la sociedad de la información, y un entorno donde gran cantidad aspectos de las 

actividades, ideas y esfuerzos de los seres humanos dependen de factores económicos, políticos y 

mediáticos,  ocurre con frecuencia que las organizaciones con el encargo de la educación, la salud 

o la investigación orientan su atención en problemáticas sociales determinadas por la 

productividad, consumo, conocimiento, ciencia, normatividad, generalizando situaciones y 

descartando el análisis de particularidades y detalles en cuanto a la tradición, la costumbre y lo 

alejado de los intereses materiales. En la discapacidad ocurre este fenómeno, y se llega a 

considerar la discapacidad como una problemática homogénea, que corresponde a un conjunto 

menor de la población que se mantiene constante.  

 

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), 

cuando menos el 5.1 por ciento de la población en México padece algún tipo de discapacidad, cifra 

que representa 5 millones 739 mil personas (2011). Según esta información, la discapacidad para 

caminar o moverse alcanza el 58.3%, seguido por la discapacidad visual con 27.2 %, auditiva con 

12.1 %, discapacidad para un autocuidado de 5.5.%, y por último la de atención o aprendizaje con 

4.4.%. Al ser la discapacidad para caminar o moverse la de mayor porcentaje, esta condición tiene 

relevancia y al representa una oportunidad para abordarse desde el diseño, pues coincide con 

recientes tendencias a mejorar la movilidad. La movilidad reducida tema engloba una serie de 

conceptos, como necesidad, calidad de vida, transporte,  accesibilidad, inclusión.  

 .  

2.2.4.3. Diseño universal 

Según Hamra y Pietro (2010) el objetivo del Diseño es “que los objetos cumplan las funciones para 

las que fueron concebidos aumentando la calidad de vida de sus usuarios”.  Siguiendo este 

concepto, podemos concebir que dentro del diseño debe existir un campo de acción para hacer 

una aportación en la vida cotidiana de aquellos individuos que encuentran una limitación o barrera 

en su vida cotidiana, favoreciendo la atención a sus condiciones, la inclusión y una mayor cohesión 

a nivel social. 

Uno de los retos contemporáneos del diseño es el diseño universal, entendido como el diseño de 

productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 
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medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, como lo define la  

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad7. 

Desde el enfoque del diseño, este tema engloba una serie de conceptos, como discapacidad, 

movilidad reducida, discriminación, accesibilidad. Esto incorpora la identificación de la necesidad 

así como el estudio de la vida cotidiana del usuario final y del cliente -que no necesariamente son 

la misma persona- y añadir la perspectiva de buscar las oportunidades del producto o servicio para 

hacer una aportación de valor.  El planteamiento implica la identificación las necesidades 

particulares del usuario con movilidad reducida, es decir, personas con problemas para caminar, 

que requieren usar muletas, silla de ruedas, bastón, andadera o una prótesis. La situación de este 

segmento de la población representa dificultades para ascender o descender de los transportes.  

                                                      
7 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
Sitio de la Organización de las Naciones Unidas 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
Último acceso: 26 de enero de 2016 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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2.2.3 Movilidad 

Como lo afirma Herce (2009), en la actualidad la movilidad de las personas “ha adquirido una 

importancia muy superior a la que tenia en periodos anteriores”, refiriéndose al estudio de las 

ciudades contemporáneas. Este autor hace énfasis en su relevancia en el discurso urbanístico y 

mediambiental, así como en la planeación de infraestructura de transporte. De hecho, destaca que 

el término movilidad ha ido desplazando a la palabra transporte, haciendo una referencia hacia Hall 

(1963), en razón de que el concepto de movilidad responde a las nuevas situaciones sociales 

provocados por el desarrollo de la electronica y la telemática, provocando vínculos de proximidad 

que han sido sustituidos por lo que llama vínculos de proximidad (Figura 2.14). En síntesis, refiere 

que los núcleos urbanos tienen en los últimos años una organización social diferente así como 

relaciones espaciales con otros espacios, y aspectos como la localizacón residencial que 

responden a la construcción de viviendas dependiente de los precios del suelo. Herce hace énfasis 

en que una de las consecuencias de riesgo que conlleva este cambio es la exclusion social, que 

afecta a diferentes sectores de la población, tema que de manera apresurada está alcanzando al 

problema energético en cuanto a la sostenibilidad del transporte. Es así, que la movilidad puede 

ser vista como un asunto de justicia social. 

 

Figura 2.14. Cambio de modelo territorial en las zonas urbanas. Fuente: Herce, Sobre la movilidad en la ciudad: 

propuestas para recuperar un derecho cotidiano (2009). 

CONADIS define el término movilidad (personal) como “las medidas efectivas para asegurar que 

las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible”.  

Entre ellas, algunas que con relación a la su desplazamiento en forma y momento que deseen a un 

costo asequible, el acceso a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías 

de apoyo y otras ayudas, a un costo asequible, así como la posibilidad de trabajar con personal 

especializado en la capacitación de habilidades relacionadas con la movilidad. 
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Se dice que la búsqueda de la libre circulación debería comenzar desde concepción de nuestros 

espacios públicos, edificios, hogares, parques recreativos, etc. Ackoff (1974) describió este 

enfoque como planificación, y clasificó cuatro formas de planificación según las cuales pueden 

identificarse tendencias hacia actitudes en cuanto a la solución de problemas, mismas que al 

comprenderlas nos permiten comprender la preocupación sobre el tema de la accesibilidad: 

inactivismo, reactivismo, preactivismo e interactivismo: 

Planeación arquitectónica. Tiene que ver con el desarrollo del sitio, Simbología de accesos y 

transportación, estacionamientos, rampas, cortes en curva (curb cuts). 

Planeación interior. Incorpora recomendaciones sobre Entradas, puertas y pasillos, corredores, 

pisos, elevadores, controles de luz, apagadores, alarmas de incendio, botones de llamadas, 

controles de aire acondicionado, equipo para ventanas, etc.8  

Accesos manuales. Bebederos, distancia y espacio de entrada para las piernas abajo del 

bebedero, para evitar riesgos a los ciegos, apartados de las rutas de paso.  

Y otros que tienen que ver con Máquinas de lavar y secadoras o Sanitarios 9. 

La Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 14 de julio de 2014, 

menciona en su Artículo 6 que es responsabilidad de la Administración Pública proporcionar los 

medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 

acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad, y marca como prioridad la 

utilización del espacio vial y distribución de recursos presupuestales a los Peatones, en espacial a 

personas con discapacidad y personas con movilidad limitada (podríamos entender adultos 

mayores, personas con alguna enfermedad o lesionados por algún accidente, o cualquier persona 

que requiera de ayudas técnicas 10). 

La optimización en la comunicación es hoy en día de los sistemas de gobierno en nuestro país, ya 

que por medio de la obtención de datos se busca llevar beneficios y conocer las problemáticas y 

mejorar los servicios de las comunidades, con el fin de que estén al alcance de las mayorías.  

En la Ciudad de México, colectivos tecnológicos, miembros de la sociedad civil y académicos y 

oficinas de gobierno de la Ciudad de México están adoptando las herramientas de la tecnología 

digital  para desarrollar servicios de visualización de datos para activismo, manejo de 

reservaciones, transporte y mapeo (representación geográfica de información). Actualmente están 

disponibles ejemplos de algunas páginas para  identificar indicadores de delincuencia, zonas con 

niveles altos de contaminación y  hoyodecrimen.com, hoyodesmog.diegovalle.net y SocialTIC. 

Según Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, la tendencia del uso de data y mapeo. 

                                                      
8 Ackoff, 1974,  pág. 36 
9 Ackoff, 1974, págs. 37, 39- 53 
10 En su artículo 9, la Ley de Movilidad del Distrito Federal define como ayudas técnicas “los dispositivos tecnológicos y materiales que 

permiten habitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con 
discapacidad”.  
Fuente: Sitio de internet de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
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2.2.3.1. Tecnología y aportación de valor en la movilidad urbana 

En La movilidad urbana Inteligente de proyectos aislados a los sistemas integrados de movilidad, 

Páez (2017) define que una ciudad inteligente se mide por la capacidad de garantizar el derecho a 

la movilidad, e indica que esto se manifiesta en la voluntad y la decision política para planear, 

gestionar e implementar integralmente las infraestructuras y servicios que require cada context 

local. El texto establece cuatro retos de las políticas públicas urbanas para alcanzar estos niveles 

ideales:  

Relación con la ciudad, necesidades y preferencias sociales, configuración de un Sistema de 

movilidad y capacidad de gestión gubernamental. Ese n este ultimo rubro donde establece la 

necesidad de considerar 10 factores básicos para la planeación y la movilidad: 

1. Ordenamiento del territorio 

2. Integración de la movilidad y el transporte en la planificación urbana y regional 

3. Planificación, operación, coordinación y gestión de la movilidad 

4. Nuevas capacidades de gobernanza con mayores dosis de coordinación y cooperación 

administrativa 

5. Desarrollo de la infraestructura de la movilidad 

6. Servicios de transporte público con enfoque de intermodalidad 

7. Incorporación de criterios ambientales para la movilidad eco-eficiente 

8. Tecnologías de información y comunicación 

9. Centros integrales de servicios 

10. Seguimiento y medición de resultados 

 

Es en el octavo punto donde la participación del diseño y la visualización de la información se 

traducen en una posibilidad e aportación más evidente, debido a las demandas de la movlidad 

inteligente en cuanto a métodos de optimización de rutas, asignación de recorridos del trnasporte, 

simulación de flujos de circulación y concentración, relaciones entre tiempos y desplazamientos, 

entre otras, como lo señala Herce (2009), y sobre todo para construcción de métodos de movlidad 

urbana inteligente e inclusiva (Figura 2.15). 

Según Mata (2009), se ha extendido la manera de entender los últimos desarrollos tecnológicos y 

todo lo que deriva de ello. Cuando hablamos de tecnologías digitales nos referimos a programas, 

procesos y distintas maneras de aplicarlos. Según este autor, la Asociación Americana de las 

Tecnologías de la Información  (Information Technology Association of America, ITAA) establece 

que el encargo de esta disciplina es el “estudio, diseño, desarrollo, fomento, mantenimiento y  
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administración de la información por medio de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, 

incluyendo los sistemas. 

 

Figura 2.15. Asignaciones del Estudio de tráfico para el Proyecto de la variante de la carretera N-340 en Tarragona 

(1973) e intensidades de tránsito actuales. Fuente: Herce, Sobre la movilidad en la ciudad: propuestas para recuperar un 

derecho cotidiano (2009). 

Internet ha sido desde hace varios años un medio idóneo para la difusión de documentos 

electrónicos, así como para herramientas que apoyan en la definición, clasificación e información 

detallada de diferentes aspectos de la accesibilidad. 

La universidad de Marquette (Wisconsin, Estados Unidos) ofrece en su sitio de internet un mapa 

de accesibilidad donde indica la ubicación de escaleras y entradas para usuarios de silla de 

ruedas, distinguiendo las puertas que requieren el uso de un botón11. 

El colectivo español MasTICable se ha propuesto hacer activismo por medio de internet, apoyando 

causas sociales con acciones de sensibilización, comunicación, campañas, formación y otras 

destinadas principalmente a grupos con menores oportunidades de acceso a las TICs12. Entre sus 

propuestas está una guía para mapear (representar gráficamente la ubicación) la accesibilidad en 

silla de ruedas en una zona determinada, actividad con los siguientes fines: Denunciar la situación 

de accesibilidad en silla de ruedas, sensibilizar a vecinas y vecinos, conocer mejor tu barrio, 

                                                      
11 Sitio de internet de la Unviersidad de Marquette, institución jesuita en Wisconsin, Estados Unidos, 2017 

http://www.marquette.edu/campus-map/marquette-map.pdf 

 
12  TICs es la  Tecnologías de la Información y la Comunicación, por sus siglas. 

http://www.marquette.edu/campus-map/marquette-map.pdf
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aprender herramientas tecnológicas de forma práctica y fomento a la creación de grupos con 

intereses afines. Su sitio en internet sobre este tema ofrece una clasificación de accesibilidad en 

silla de ruedas, un modelo de tabla para documentar el mapeo del barrio, así como 

recomendaciones de herramientas en línea para subir los datos (Open Street Map), y registro de 

visitantes, con lo que se pueden tener elementos para presentar proyectos a las entidades 

gubernamentales encargadas de la accesibilidad (MastiCable, 2017). 

El sitio de internet Accessible.net13 es libre, de datos abiertos y está disponible para aplicación en 

teléfono celular. Brinda servicio de localización de accesos, así como para responsables de 

establecimientos que puedan crear un perfil, y son quienes generan la información de su base de 

datos. 

 

Figura 2. Sitio de internet del Proyecto accessible.net 

http://accessible.net 

Último acceso: 31 de enero de 2017 

 

                                                      
13 Accessible.net es el ganador de una convocatoria de proyectos para servicios web innovadores coordinado por la Secretaría de estado de 
Francia para estudios estratégicos y el desarrollo de la economía digital.  
http://accessible.net 
Última visita: 31 de enero de 2017. 
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Figura 3. Mapa de accesibilidad en el sitio de internet de la Unviersidad de Marquette, Estados Unidos. 

Fuente: el sitio de internet de la Unviersidad de Marquette, Estados Unidos, 2017 

http://www.marquette.edu/campus-map/marquette-map.pdf 
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3. Marco metodológico  

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general. Investigar las oportunidades de innovación inclusiva para atenuar los 

problemas de exclusion que enfrentan en la movilidad urbana las personas mayores con 

discapacidad física en la zona de Azcapotzalco. 

3.2.2. Objetivos específicos.  

3.2.2.1. Describir y clasificar los aspectos que distinguen la discapacidad física en las personas 

mayores. 

3.2.2.2. Describir y clasificar las prácticas de movilidad urbana de las personas mayores y de 

sus familiares cuidadores primarios. 

3.2.2.3. Identificar los aspectos que representan dificultades para la movilidad urbana para 

personas mayores con discapacidad física. 

3.2.2.4. Identificar las oportunidades del diseño y la visualización de la infomración para mejorar 

la movilidad urbana. 

3.2.2.5. Establecer una relación de las oportunidades del diseño y la visualización de la 

información para atenuar los problemas de orientación de las personas mayores con discapacidad 

física. 

3.2.2.6. Proponer un modelo para conformar un instrumento para aplicar el diseño a la 

problemática de orientación de las personas con discapacidad física, y mejorar sus alternativas de 

movilidad. 

3.2.2.7. Comprobar la aplicación del instrumento  

3.2.2.8. Validar del instrumento para conformar un modelo repetible y replicable hacia otros 

alcances o temas de investigación. 

 

3.3. Hipótesis 

El estudio de la problemática de las personas adultas mayores con discapacidad física aportará 

información facilitará la búsqueda de oportunidades de innovación inclusiva en la movilidad urbana con 

base en el diseño y visualización de la información. 

3.4. Preguntas de investigación. 

3.4.1. ¿Qué distingue a la discapacidad física de otros tipos de discapacidades? 

3.4.2. ¿Cuáles son las prácticas de movilidad urbana en las personas adultas mayores con 

discapacidad física adquirida de forma temporal o reciente? 
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3.4.3. ¿Cuáles son los problemas de movilidad urbana en las personas con discapacidad 

física adquirida? 

3.4.4. ¿Cuáles son las oportunidades del diseño actual para atenuar los problemas de 

movilidad urbana? 

3.4.5. ¿Cuáles son los aspectos que representan aportación de valor en las personas adultas 

mayores con discapacidad física? 

3.4.6. ¿Cuáles son las oportunidades de la visualización de la información para las prácticas 

de movilidad? 

3.4.7. ¿Cuál es el potencial de la visualización de la información para atenuar la problemática 

de movilidad en personas con discapacidad física adquirida de forma temporal o reciente? 

 

3.4. Metodología seleccionada y aplicada al proyecto 

3.4.1. Metodología de la investigación 

El trabajo que implica el desarrollo de un proyecto de investigación es guiado por los orígenes que 

llevan a realizarla. De modo que es necesario el apego a una metodología que sirva como guía 

para dirigir al investigador al delinear la planeación del proyecto, la definición de los objetivos a 

aclanzar, así como estructurar los pasos necesarios que asegurar los resultados que se plantean. 

 

La iniciativa para desarrollar un proyecto de investigación puede partir de diversos orígenes, lo que 

orienta y dirige los esfuerzos en investigación. De igual manera y dado que el conocimiento surge 

de la necesidad del hombre por comprender el mundo en que se encuentra inmerso, es 

conveniente estandarizar los conceptos de conocimiento, ciencia y método. 

 

El conocimiento popular, vulgar o sentido común, es toda información que se recibe o transmite en 

el trato directo con las personas, sin un análisis de la fuente, de su razón o validez: Se conforma 

con lo aparente, se refiere a vivencias y emociones de la vida diaria, es subjetivo, asistemático y 

acrítico, no cuestiona ni plantea dudas acerca de su adquisición y contenido. 

El conocimiento científico es la posesión de explicaciones objetivas y confirmadas, siempre 

verificables, de los procesos existentes en el universo. Se basa en una severa crítica de su 

procedimiento y de las fuentes. 

Se caracteriza por ser cierto o probable (en una magnitud conocida), constituido por conocimientos 

demostrados o en proceso de demostración; es homogéneo, objetivo y forma parte de una realidad 

que guarda características comunes a otras similares, es metódico al seguir reglas lógicas en su 

generación. 

La ciencia es el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y de sus relaciones mutuas (A. 

Rosenblueth); es el conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable (M. Bunge), no existe 
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por sí sola y no puede separarse de las otras actividades humanas, sino que es producto de la vida 

social. Sólo puede entenderse en función de la evolución histórica de la sociedad en su conjunto. 

El pensamiento científico debe ser fáctico, trascendente, analítico, claro y preciso, simbólico, 

comunicable, verificable, metódico, explicativo, predictivo, abierto y útil. 

El método es el instrumento de la investigación, el método científico es un procedimiento 

conformado por una secuencia lógica de actividades que procura descubrir las características de 

los fenómenos, las relaciones internas entre sus elementos y sus conexiones con otros fenómenos, 

mediante el raciocinio y la comprobación a través de la demostración y la verificación. 

Los principios fundamentales fueron establecidos por C. Bernard, en cuatro etapas esenciales; 

observación, hipótesis, experimentación y razonamiento lógico. El método se ha perfeccionado con 

la adecuada planeación y tratamiento estadístico: conlleva la existencia de una serie de pasos 

lógicos en cuanto a su secuencia estructural, aunque pueden coexistir algunos en temporalidad y 

en síntesis; se señalan como básicos: 

I. Enunciar preguntas a la realidad, bien formuladas, explícitas y precisas. 

Revisión de la literatura, con el fin de buscar si el problema ya ha sido tratado de alguna 

forma.  

II. Identificar los factores sustantivos a investigar. 

III. Circunscribir o delimitar con claridad los alcances de la investigación. 

IV. Generar suposiciones contrastables derivadas del problema y con fundamento en 

teorías aceptadas. 

V. Seleccionar un diseño para realizar la investigación. 

 

Al efectuar la búsqueda de instrumentos metodológicos para responder a las preguntas de 

investigación de este proyecto, se han encontrado convenientes los siguientes: 

 Modelo metodológico de investigación social. Metodología de Marco Lógico (MML) 

 

3.4.2. Modelo metodológico investigación social Metodología de Marco Lógico (MML) 

Según el área específica de la ciencia, las investigaciones se dividen según su rama: iencias 

sociales, naturales, etnográficas, teórica fundamentada, historia, etc. La aplicación del método 

científico se ajusta a sus criterios con el fin de facilitar su estudio. El tema de esta investigación 

tiene como objeto de estudio la búsqueda de nuevos conocimientos atendiendo un campo de la 

problemática de la movilidad urbana, lo que conduce al estudio de la situación social para 

diagnosticar necesidades y problemas por medio de la información que se obtiene de las personas 

en relación a su entorno, habitat y vida cotiddiana. No debe entenderse como una investigación 

social, sino que buscará el apoyo de modelos de estudio social para identificar problemas, 

deficiencias y preferencias que puedan orientar al investigador hacia acciones definidas. 
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Según Alberich (2009) Cuando se realiza un estudio social, se pueden seguir pautas comunes ya 

sea para análisis de la realidad social de un territorio definido por su geografía o circunstancia 

política, como un barrio, pueblo o municipio, o una problemática social (sector, temática) o bien 

sobre un grupo-de la población, por ejemplo la dependencia, envejecimiento, hábitos culturales. En 

este texto se propone seguir el análisis de Azcapotzalco como territorio definido así como el grupo 

de la población de adultos mayores con discapacidad. 

Para realizar un estudio social Alberich plantea tomar algunos aspectos de la estructura siguiente: 

Indice 

1. Justificación 

2. Introducción. Hipótesis. 

3. Objetivos generales y específicos 

4. Métodos y Técnicas 

5. Plan de trabajo. Calendario o cronograma 

6. Equipo investigador 

7. Presupuesto 

8. Anexos.  

En este sentido, se propone seguir un esquema de investigación, es decir un plan para la 

recolección y análisis de los datos para buscar sus relaciones y hallar una respuesta al probelma 

de la forma más sencilla y económica. Teniendo presente que en esta investigación se ha 

planteado un fin exploratorio, se definen tres fases a seguir:   

a) Descriptiva en primera instancia, definiendo el retrato de la situación a estudiar a partir 

de sus acontecimientos y aspectos generales. 

b) Explicativa, explicando las causas y contexto de la realidad de tema de los aspectos que 

se relacionan al tema de las personas con discapacidad física, así como su entorno, los 

actores que se relacionan con su vida cotidiana y la satisfacción de sus necesidades. 

c) Propositiva. Haciendo propuestas a partir de lo anterior, haciendo énfasis en las 

conclusiones y analizando propuestas a partir del diseño. 

Una de las herramientas que ha sido bien recibid por planificadores y administradores es la 

Metodología de Marco Lógico (MML), propuesto por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL). Esta metodología es herramienta auxiliar en la conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos, atendiendo a tres situaciones que son comunes en los 

proyectos: 

La planificación de proyectos sin precisión, proyectos que no se ejecutaban exitosamente y sin 

responsabilidad definida del gerente de proyecto, y la falta de una imagen clara del proyecto si 

tuviese éxito. MML permite el manejo de la información para organizar y preparar de forma lógica el 

plan de ejecución del proyecto, aporta además una terminología uniforme que facilita la 

comunicación e interpretación de los datos de forma resumida y aporta un formato útil para 

compartir los acuerdos relativos a los objetivos, metas y riesgos.  

La MML contempla etapas para el desarrollo el proyecto:  
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 Identificación del problema y alternativas de solución, donde se analiza la 

situación y se propone una visión de la situación deseada y seleccionan las 

estrategias para conseguirla, La construcción de un árbol de problemas da una 

imagen de la situación adversa a solucionar.  (Fig. 3.1). Su revisión minuciosa 

asegura que se representen causas y efectos de manera correcta y este 

procedimiento se puede combinar con estudios económicos y sociales, que 

aporten información sobre el tema, como se refiere de manuales No. 39 del ILPES, 

“Manual general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de 

inversión pública”. 

La utilización de este formato permite esquematizar el problema planteado de la 

movilidad de las personas adultas mayores con discapacidad, identificando como 

efectos la marginación, el aislamiento, incomunicación, así como los efectos que 

tiene para sus familiares, así como los efectos personales del individuo.  

Se ubica como problema focal el enfrentamiento con el entorno en situaciones que 

conllevan una crisis de la percepción del estado de bienestar.  

Por otro lado, se definen componentes o medios para la atención del problema y 

una propuesta de actividades para la búsqueda de la solución, como es la 

recopilación de datos, el contacto con los actors involucraddos y el trabajo de 

campo. 

 Planificación, donde la idea se convierte en un plan operativo para llevar a cabo la 

ejecución. 

 Análisis de objetivos. Se describe la situación futura a la que se desea llegar una 

vez que se han resuelto los problemas (Fig. 3.2.) 

Por medio de la definición de indicadores que identifican el impacto en el entorno, 

se propone una formula particular para cada indicador, acompañada de una 

periodicidad de actualización, con el fin de determinar un tiempo para que … 

Se incorpora unalínea base y un valor esperado para medir la efectividad de los 

resultados en comparación con el resultado establecido. 
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Fig. 3.1. Metodología de Marco Lógico. Àrbol de identificación de problema. Fuente: El autor, 2017. 

 

 

Fig. 3.2. Metodología de Marco Lógico. Àrbol de objetivos. Fuente: El autor, 2017. 
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3.4.3. Modelo de metodología de aportación de valor. Business Model Generation 

(Generación de modelos de negocios). 

La actividad en el Programa I-Corps en 2015 implicó siete semanas de trabajo contando con apoyo 

de instructores que basaron su asesoría en la metodología de generación de modelos de negocio 

Business Model Canvas, propuesto en el libro de Alexander Osterwalder1 y Pigneur Business 

Generation Model (2010) , así como otros materiales de Steve Blank, Giff  Constable orientados en 

optimizar la conformación y estrategia de lanzamiento de startups. 

Business Model Canvas es un concepto para describir y pensar en el modelo de negocios y su 

relación con los competidores y cualquier otra empresa, habiéndolo aplicado a organizaciones 

internacionales como IBM, Ericsson, Deloitte, así como oficinas gubernamentales de Canadá y 

otras organizaciones. El Canvas (lienzo o plantilla, en español) es un tablero compuesto por nueve 

bloques o áreas que comprenden la lógica de cómo el dinero fluye en un negocio: Socios clave, 

actividades clave, propuesta de valor, relaciones con cliente, segmentos de mercado, recursos 

clave, canales, estructura de costos y fuentes de ingreso (Figura 4). 

Según el modelo de Osterwalder, el Business Model Canvas es apropiado para la definición del 

modelo de negocio, al estar dirigida a las startups. Los autores conciben una empresa se como 

una organización que vende productos o servicios a cambio de ingresos y ganancias. Por otro lado 

una startup es una organización temporal diseñada para la búsqueda de un modelo de negocio 

repetible y escalable.  

Para los autores, como para el Programa I-CORPs, el beneficio de la aplicación del modelo Canvas 

radica en encontrar cómo una empresa aporta valor mientras ofrece productos o servicios a los 

clientes. 

Dentro de las tareas asignadas más enriquecedoras durante este entrenamiento fue llevar a cabo 

100 entrevistas a clientes potenciales. Dichos acercamientos debían realizarse sin un cuestionario, 

y dejando la puerta abierta a la escucha de la descripción libre espontánea de la manera de 

resolver los problemas, así como la observación de actitudes y señales que deben llevar al 

descubrimiento del cliente, siguiendo el modelo de Constable, propuesto en Talking to humans 

(2015) . 

Los pasos que se siguieron apoyados por el Business Model Canvas se describen a continuación: 

Socios clave. Se inició identificando investigadores, emprendedores y especialistas en servicios de 

tecnología de la información interesados en soluciones para la movilidad reducida en diferentes 

lugares públicos.  

 

                                                      
1  Alexander Osterwalder creador de Business Model Canvas, tablero que se ha vuelto una herramienta muy popular para la 
construcción de modelos de negocios, que son descritos por  Osterwalder y Pigneur como medios que facilitan la descripción y discusión, 
orientándose a obtener un concepto de organización simple, relevante y entendible intuitivamente, sin menospreciar la complejidad de las 
funciones de una empresa. 
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Entre las actividades clave a realizar  estaban las aplicaciones de tecnología digital para 

dispositivos móviles, desarrollo de aplicaciones para accesos para personas con movilidad 

reducida, localización de servicios y búsqueda de rutas de desplazamiento en lugares públicos. Se 

reconoció la posibilidad de aportar en tecnologías basadas en computadora, especificando un 

segmento específico de la población en la Ciudad de México, pero con oportunidad de escalarlo a 

otras ciudades, lo que abona en la reducción del riesgo e incertidumbre por medio. 

 

Segmentos de cliente. El Canvas llevó a distinguir las necesidades de tres diferentes tipos de 

segmentos de cliente con características propias: Personas con movilidad reducida por una 

circunstancia temporal, personas con movilidad reducida de forma permanente y adultos mayores, 

cada una con requerimientos específicos a atender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Tablero o lienzo Business Model Canvas, Fiuente: 

 

Relaciones con el cliente. Un objetivo de la realización de las entrevistas fue comprobar si los 

supuestos de la idea de negocio coincidían con las necesidades y expectativas del cliente, es 

decir, que“Todo mundo tiene un plan... hasta que es golpeado en la cara”, frase usada durante el 

taller para explicar que el enfrentamiento con la realidad en ocasiones puede dar sorpresas que 
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cambian el enfoque de lo planeado en un principio. En nuestra experiencia, sucedió como uno de 

nuestros descubrimientos que la mayor preocupación de los entrevistados no tenía que ver con la 

infraestructura de los edificios o las calles o lugares públicos, sino con ser escuchados y 

comprendidos en sus necesidades. Las respuestas apuntaron a un entorno que ofrece pocas 

opciones para mejorar su movilidad, se dedujo que sería importante reconocer las diferencias 

notables en la actitud ante la adversidad por parte de los entrevistados con poco tiempo de haber 

sufrido una lesión o situación que les había reducido o impedido la movilidad y aquellos que 

llevaban años con esa condición. De igual manera, se tendría como una meta llegar a establecer 

lazos de  comunicación cálidos y de atenta escucha a sus inquietudes y por consecuencia, que 

favorezcan la inclusión. 

Propuestas de valor. Se definió la posibilidad de dar mejores usos para los lugares públicos, siendo 

más inclusivos sin que sean más caros. Algunos de los problemas a resolver son la optimización 

del tiempo, la planeación de actividades, localización de accesos de forma rápida, reducción de la 

frustración, evitar visitas en vano, y aumentar la sensación de los usuarios de alcanzar las metas 

propias, así como menor motivación para el desarrollo. Por ello se propuso una plataforma basada 

en computadora que facilite la comunicación, información y vinculación con productos y servicios. 

Recursos clave. Se identificó la necesidad de una estrategia financiera que favorezca el 

lanzamiento del negocio, considerando proveedores de información a instituciones de educación 

superior públicas y privadas, organizaciones dedicadas a la salud y atención a la discapacidad 

física. De igual manera, la búsqueda de alianzas estratégicas con Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG's) que participan activamente en la construcción de un entorno más 

inclusivo.  

La visón acerca de la problemática incidió en una transformación en cuanto los canales de 

comunicación y distribución del servicio propuesto, pues los datos datos que debe ofrecer este 

sistema se plantearon como elementos de información de personas con movilidad reducida, acerca 

de accesos y actividades diarias, localización de servicios y búsqueda de rutas.  

Fuente de ingresos. Se consideró un modelo de generación de capital que funcionará a manera de 

círculo virtuoso, donde los usuarios no sean sólo clientes, sino expertos en movilidad que aportan 

datos y experiencia con el propio uso de la plataforma. 



69 
 

 

3.5.  Propuesta o Desarrollo del tema.  Innovación inclusiva en la movilidad urbana, reto 

interdisciplinario  

3.5.1. Alteración de la vida cotidiana 

Peter Sloterdjik, en la primera parte de su trilogía Burbujas plantea que la existencia es un vínculo, 

un sistema y una paradoja. A partir de construcciones poéticas y filosóficas nos plantea en primer 

término la idea de esfera como un concepto espacial donde los seres humanos habitamos y donde 

habita la esencia auténtica de nuestro ser. Sloterdjik refiere las concepciones de los seres 

humanos hacia nuestra relación el entorno y con los otros seres por medio de una escena donde 

un niño que acompaña una burbuja de jabón que es dirigida por el viento. Según esta visión 

nuestra vida cotidiana se conforma de pequeños o grandes universos a los que se puede 

denominar esferas, realidades donde mantenemos nuestra individualidad y nos separan de alguna 

manera de nuestros semejantes. En ellas guardamos valores y objetos inmateriales que nos 

representan un valor para nuestra existencia, y estas esferas son dinámicas, por ello la metáfora 

de la burbuja de jabón, se mueve, las llevamos con nosotros, las movemos hacia el destino que 

llevamos o hacia donde nos es permitido según los convencionalismos sociales. 

 

El ser humano es susceptible a los cambios durante su vida. Los agentes externos y nuestro 

desenvolvimiento noe expone a cambios que en ocasiones pueden alterar no solo nuestra forma 

de interactuar con nuestro entorno, sino éstas eferas dinámicas que conforman la vida cotidiana y 

pueden llegar enfrentar a los individuos con situaciones inesperadas que conllevan una crisis de su 

estado de bienestar.  

 

Los accidentes, las enferemedades, la manifestación de problemas congénitos y el deterioro físico 

por la edad son eventos que que ponen en evidencia la fragilidad del ser humano y conllevan 

procesos que es conveniente tener presentes para la propuesta de aportaciones en la via 

cotidiana, y con un particular enfoque cuando estos aspectos pueden como consecuencia. La 

tecnología nos ha permitido atenuar algunas de las limitaciones producidas por estas situaciones, 

expandiendo las posibilidades de los sentidos o funciones del cuerpo humano, y durante décadas 

se han hecho aportaciones que buscan expandir los límites de la capacidad natural humana y otras 

apoyan en lo intellectual y la funcionalidad física de los sentidos y actividades de los seres 

humanos con discapacidad. 

 

3.5.2. La fragilidad del ser humano 

Ha sido comprobado que nuestra especie homo sapiens es el resultado de sus fortalezas y 

debilidades. Su falibilidad y limitaciones han sido catapulta para el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales hasta llegar al punto en que los accidentes, enfermedades y la edad no están en la 
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consciencia del individuo común, pues llegan a ser conceptos ajenos a nuestros ideales de 

bienestar, que con frecuencia pasan desapercibidas.  

En relación al los accidentes, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 

entre 20 y 50 millones de personas sufren accidentes cuyas lesiones son traumatismos no mortales 

(OMS, 2017), y una proporción de ellos tienen como consecuencia una forma de discapacidad. Los 

efectos de ellos son económicos para las víctimas, sus familias y los sistemas de salud de los 

países son parte del problema, así como la pérdida o disminución de la productividad, ya que los 

familiares o amigos cambian sus actividades laborales o educativas para apoyar a los lesionados 

en su convalecencia y rehabilitación. 

Un accidente de tránsito, por ejemplo, es definido en la Guía Iberoamericana de Asociaciones de 

Víctimas de Accidentes Viales como “un suceso inesperado, traumático, negativo, violento e 

incontrolable que afecta a todas las personas involucradas en el evento” Federación 

Iberoamericana Asociación de Víctimas de Accidentes Viales, (FIAVAV, 2017). Las consecuencias 

de este tipo de evento se conocen como secuelas, que son “el daño permanente como resultado 

de las lesiones originadas por el siniestro de tránsito”. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportaba en 2005 que 2.2. millones de personas 

perdieron la vida con motivo de accidentes y enfermedades laborales, 270 millones sufrieron 

lesiones en su lugar de trabajo y  160 millones fueron víctimas en estos lugares. 

En nuestro país, la información de INEGI reporta que en promedio, 2,298 personas  perdieron la 

vida en accidents viales de 2013 a 2016, y resultaron 445,504 personas heridas (INEGI, 2018). 

El cambio que existe después de un accidente de trabajo tiene consecuencias importantes. Las 

lesiones pueden afectar su posibilidad de continuar trabajando o incluso impedírselo 

completamente, contraviniendo su derecho universal a trabajar: “Toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas de trabajo y a la protección 

contra el desempleo” (Derechos humanos.net 2). 

                                                      
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Sitio de internet de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos, www.derechoshumanos.net 
 Último acceso: 15 de febrero de 2017. 

http://www.derechoshumanos.net/
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3.5.3. Alteración de la vida cotidiana por discapacidad 

La discapacidad física es causante de diferentes efectos en la vida cotidiana de las personas que 

la enfrentan: El duelo por la pérdida, la modificación de los hábitos familiares, el surgimiento de 

nuevos satisfactores, entre otros aspectos que a continuación se describen. 

Las situaciones de perdida producen en los seres humanos un proceso emocional. La muerte de 

un ser querido, una relación afectiva o un empleo pueden provocar este estado. La pérdida física  o 

de la funcionalidad de uno o los dos miembros inferiores del cuerpo debido a un accidente o 

enfermedad llevan también a un estado traumático en la persona y sus familiares (PEREZ, 2017).  

Las entrevistas realizadas por el autor a personas con discapacidad durante el taller I-Corps en 

2015 indican que el transporte se encuentra en Segundo lugar entre las ausencias y dificultades 

(Fig. ). Si bien el respeto aparece en primer lugar, son multiples las referencias a las referencias 

hacia la falta de consideración en los lugares de estacionamiento, la falta de atención por parte de 

los conductores hacia a las personas con discapacidad al desplazarse por la vialidad, así como a la 

información y orientación en cuanto a servicios de transporte inclusivos, demandas que se 

agudizan en las personas adultas mayores y aquellos a quienes la discapacidad llega de manera 

inesperada o reciente.  

 

 

Fig. 3.3. Ausencias y dificultades de entrevistados con discapacidad, a partir de entrevisas durante el Programa I-

Corps en 2015. Fuente: El autor. 
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La psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross (1969), quien se considera la precursosra de la tanatología, 

estableció cinco etapas del duelo, con el fin de convivir con la pérdida. Este enfoque ha sido muy 

popular para apoyar a los individuos que han sufrido una pérdida, así como a sus familiares: 

 Negación: Es un mecanismo de defensa. Consiste en rechazar la realidad de la situación. 

Pretende amortiguar el dolor que no estamos preparados a soportar. En este momento, el mundo 

pierde sentido y nos abruma, nos invade un sentimiento de incredulidad. En el caso de la pérdida 

de la movilidad debido a una discapacidad, este estado se asocial con la idea de que “es 

temporal”, o bien, que puede haber una recuperación total de la funcionalidad. 

 Ira: Al recapacitar sobre la realidad de la pérdida y su consecuente dolor, los sentimientos de 

enojo toman distinta intensidad durante el proceso de duelo. La revision de algunas respuestas a 

las entrevistas realizadas durante el taller I-Corps durante 2015, se registran expresiones de enojo 

contra las instituciones, los tratamientos médicos, a Dios, así como con la comunidad en general, 

acompañadas de un sentimiento de desencanto, e injusticia. 

 Negociación: El afectado busca hacer un trato con un ser superior para que su ser querido no 

tenga que padecer la pérdida de sus extremidades inferiores. Ofrecimiento de algo a cambio para 

recuperar la forma de vida anterior al acontecimiento de pérdida. Intención de volver el tiempo 

atrás. 

 Depresión: Comienzo de la comprensión de lo sucedido y aislamiento. Tristeza, miedo e 

incertidumbre.  

 Aceptación: Búsqueda de reconciliación, armonía con la realidad, y consideración de 

alternativas para continuar viviendo sobrellevando la pérdida. Acuerdo con el acontecimiento 

trágico, sin estar de acuerdo con la pérdida. Reflexión sobre el sentido de la vida, así como de las 

expectativas sobre la misma.  

 

3.5.4. Tecnología como extensión de lo humano 

3.5.4.1. Extensión de los sentidos 

Volviendo a Sloterdijk, una idea suya destaca que el hombre se asume como replicante de la 

función originaria del autor del mundo y sus seres, a quien hemos llamado Dios, creador, o 

cualquiera de los nombres que en la diversidad de creencias se emplean para describir a esta 

entidad. Aquí, se nos hace notar que entendemos el éxito de la creación del primer hombre no 

solamente por destacar en la naturaleza por su inteligencia, o bien por la imagen y semejanza 

con el creador, sino además de ello por haber heredado la capacidad de mirarnos hacia 

nosotros mismos y reconocernos, así como de replicar el don de ser creadores desde los 

primeros años de existencia de la especie humana. Ello- dice- se puede percibir al estudiar los 

más primitivos objetos de cerámica, y  en particular aquellos antropomorfos, pues representan 
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en mayor o menor medida, los rasgos físicos de los seres humanos y con ello “dan vida” a la 

materia.  

 

Así pues, estos utensilios son la muestra de que somos herederos de este don creador, algo 

que si lo llevamos a nuestros días podemos ver en distintas maneras de modificar la materia e 

incorporar el conocimiento adquirido, pero con los distintos medios que se han desarrollado a 

lo largo de la historia humana, por ejemplo con la tecnología. Las máquinas,  dispositivos 

electrónicos, medios basados en sistemas computacionales, inteligencia artificial, materiales 

innovadores, son la manifestación última de la herencia creadora del ser humano. Existen 

conceptos que aún están en sus etapas de desarrollo temprano en cuanto a su capacidad 

replicante del don creador: Fabricación de  prótesis que se asemejen más en funciones y 

apariencia física, inteligencia artificial, tema que hoy es de discusión en cuanto a la posibilidad 

de crear conciencia y sentimientos.  

La propuesta de Sloterdijk camina más adelante hacia una reflexión desde el enfoque 

ontológico, describiendo nuestro momento histórico como una época donde prevalecen los 

fundamentos de la Modernidad, que deberemos dejar atrás para evolucionar hacia un 

posthumanismo. La orientación de la vida cotidiana hacia el individualismo debido a los 

medios resulta interesante ya que se relaciona de cierta manera con la propuesta de Yubal 

Harari en relación a que nos desenvolvemos socialmente como seres que con una realidad 

física pero que guardamos entornos individuales que responden a nuestras condiciones 

sociales como la religión, el consumo, valores ideológicos, preferencias en cuanto a salud, 

entretenimiento o cultura. Es claro ver estas tendencias o preferencias en los medios 

tecnológicos que usamos actualmente, principalmente los basados en computadora, como 

internet y los videojuegos. 

Es aquí donde es posible percatarse del concepto de realidad interior, o bien una esfera que 

nos habla de la intimidad, término que Sloterdijk califica de prostituído, por la banalidad 

frecuentemente atribuida a su significado, pero que sin embargo se refiere a la privacidad, en 

cuanto a lo que cada persona alberga como valioso por tratarse de un conjunto de 

experiencias, afectos, conocimientos e inquietudes. En Burbujas se describe también la esfera 

de la intimidad como una placenta  que nos mantiene unidos con nuestro  origen, con el 

carácter materno de nuestro lugar de nacimiento, o bien con una cultura. Es, sin embargo, un 

valor limitado en su capacidad de extensión, que por tanto constituye una esfera limitada, 

negada. Este aspecto interior de los seres humanos es tal vez algo que la industria de la 

tecnología contemporánea está aprovechando en cuanto a la oferta de artefactos que 

satisfacen sus intereses individuales, pero sin embargo está siendo desaprovechado desde 

otros campos como la educación, el desarrollo humano, la salud, y las políticas públicas, en 

particular la inclusión. Esto se puede afirmar al considerar que al tomar el punto de vista de las 

personas que por causas distintas adquieren algún impedimento físico, (como la 
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discapacidad) o bien  social, (como el ingresar a un nuevo círculo ideológico o laboral) son 

sujetos a la exclusión, es decir, a la segregación de otras esferas sociales. 

 

Volviendo a Sloterdijk, una idea suya destaca que el hombre se asume como replicante de la 

función originaria del autor del mundo y sus seres, a quien hemos llamado Dios, creador, o 

cualquiera de los nombres que en la diversidad de creencias se emplean para describir a esta 

entidad. Aquí, se nos hace notar que entendemos el éxito de la creación del primer hombre no 

solamente por destacar en la naturaleza por su inteligencia, o bien por la imagen y semejanza 

con el creador, sino además de ello por haber heredado la capacidad de mirarnos hacia 

nosotros mismos y reconocernos, así como de replicar el don de ser creadores desde los 

primeros años de existencia de la especie humana. Ello- dice- se puede percibir al estudiar los 

más primitivos objetos de cerámica, y  en particular aquellos antropomorfos, pues representan 

en mayor o menor medida, los rasgos físicos de los seres humanos y con ello “dan vida” a la 

materia.  

 

Así pues, estos utensilios son la muestra de que somos herederos de este don creador, algo 

que si lo llevamos a nuestros días podemos ver en distintas maneras de modificar la materia e 

incorporar el conocimiento adquirido, pero con los distintos medios que se han desarrollado a 

lo largo de la historia humana, por ejemplo con la tecnología. Las máquinas,  dispositivos 

electrónicos, medios basados en sistemas computacionales, inteligencia artificial, materiales 

innovadores, son la manifestación última de la herencia creadora del ser humano. Existen 

conceptos que aún están en sus etapas de desarrollo temprano en cuanto a su capacidad 

replicante del don creador: Fabricación de  prótesis que se asemejen más en funciones y 

apariencia física, inteligencia artificial, tema que hoy es de discusión en cuanto a la posibilidad 

de crear conciencia y sentimientos.  

 

La propuesta de Sloterdijk camina más adelante hacia una reflexión desde el enfoque 

ontológico, describiendo nuestro momento histórico como una época donde prevalecen los 

fundamentos de la Modernidad, que deberemos dejar atrás para evolucionar hacia un 

posthumanismo. La orientación de la vida cotidiana hacia el individualismo debido a los 

medios resulta interesante ya que se relaciona de cierta manera con la propuesta de Yubal 

Harari en relación a que nos desenvolvemos socialmente como seres que con una realidad 

física pero que guardamos entornos individuales que responden a nuestras condiciones 

sociales como la religión, el consumo, valores ideológicos, preferencias en cuanto a salud, 

entretenimiento o cultura. Es claro ver estas tendencias o preferencias en los medios 

tecnológicos que usamos actualmente, principalmente los basados en computadora, como 

internet y los videojuegos. 
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Es aquí donde es posible percatarse del concepto de realidad interior, o bien una esfera que 

nos habla de la intimidad, término que Sloterdijk califica de prostituído, por la banalidad 

frecuentemente atribuida a su significado, pero que sin embargo se refiere a la privacidad, en 

cuanto a lo que cada persona alberga como valioso por tratarse de un conjunto de 

experiencias, afectos, conocimientos e inquietudes. En Burbujas se describe también la esfera 

de la intimidad como una placenta  que nos mantiene unidos con nuestro  origen, con el 

carácter materno de nuestro lugar de nacimiento, o bien con una cultura. Es, sin embargo, un 

valor limitado en su capacidad de extensión, que por tanto constituye una esfera limitada, 

negada. Este aspecto interior de los seres humanos es tal vez algo que la industria de la 

tecnología contemporánea está aprovechando en cuanto a la oferta de artefactos que 

satisfacen sus intereses individuales, pero sin embargo está siendo desaprovechado desde 

otros campos como la educación, el desarrollo humano, la salud, y las políticas públicas, en 

particular la inclusión. Esto se puede afirmar al considerar que al tomar el punto de vista de las 

personas que por causas distintas adquieren algún impedimento físico, (como la 

discapacidad) o bien  social, (como el ingresar a un nuevo círculo ideológico o laboral) son 

sujetos a la exclusión, es decir, a la segregación de otras esferas sociales. 

 

3.5.4.2. Tecnología, dependencia  y simbiosis 

Si bien la humanidad ha producido objetos para satisfacer sus necesidades primarias de ropa, 

comida y sustento, como se describió hace décadas, éstos se han ido volviendo cada vez más 

sofisticados, por medio de las herramientas y las máquinas. El diseño ha ido trascendiendo 

hacia un encargo más profundo, en búsqueda del alivio de las condiciones de salud, 

bienestar, eficiencia, rapidez, economía, y otros aspectos que son requeridos por la sociedad.  

En el caso de la discapacidad se puede decir que innumerables objetos y artefactos son 

resultado de la tecnología para el apoyo para las personas que tienen una limitación temporal 

o permanente para sustituir, complementar o aliviar las limitaciones discapacidad. El diseño 

para la discapacidad no está fuera de estos alcances, ya  que cada día se busca aplicar las 

tecnologías digitales para disminuir las barreras de una sociedad que aún no es 

completamente inclusiva ni accesible. Los avances en la cibernética y la inteligencia artificial 

nos llevan a un punto donde debemos reflexionar el impacto en la vida cotidiana de los 

usuarios con discapacidad física  

La cuestión en este tema está en reconocer en qué medida estamos aún distantes de 

alcanzar una realidad donde el usuario con discapacidad pueda tener como solución a sus 

necesidades un conjunto de productos de la tecnología que sean una extensión de sus 

capacidades o de sus sentidos, para impulsarlo a alcanzar una nueva naturaleza que sea más 

allá que la sustitución de las capacidades humanas. 
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El enfoque metafísico de Sloterdijk nos ofrece entender a los seres humanos como 

susceptibles de una dependencia hacia las esferas establecidas durante la construcción 

social, así como el carácter individual que determina a cada persona. Es claro también, que  

estas esferas deberían ser reconocidas por distintas disciplinas como alternativas para 

encontrar oportunidades de atención. Las tecnologías digitales constituyen una mina aún por 

explotar en cuanto a las oportunidades de aportación como extensiones de la naturaleza 

humana. Si nos damos cuenta que cada individuo carga con su propia “placenta” que es 

vínculo con su origen, vehículo de su intimidad y  medio de relación con su entorno, podemos 

encontrar en ellas el puente hacia la realización de la última ambición de la civilización, que 

irónicamente es la inquietud primaria de los primeros pueblos: La consolidación de la herencia 

creadora y sensible que nos hace únicos en un mundo que nos ha dado como obsequio el 

privilegio de modificar, imitar y replicar su entorno. 

 

3.5.5. Diseño y visualización de la información como instrumento de innovación inclusiva 

Curva de la innovación 
 
Teoría formulada por Everett Rogers en 1962 que explica por qué y en qué porcentaje se difunden 

las nuevas ideas y la tecnología. Su importancia radica en la afirmación de su autor que sostiene 

que “para uq un sistema social adopte una innovación, es más importante quien transmite la 

información sobre la innovación que las ventajas que esta pueda traerle a las personas”. 

 
Las sociedades han tenido respuestas polarizadas en relación a la forma de responder a las 

necesidades de los ancianos. Esto nos lleva a tomar en cuenta los avances de las sociedades que 

han aprovechado su valor como fuerza de trabajo, estímulo en las relaciones intergeneracionales, 

alimento a los valores, dominio de habilidades y destrezas que la comunidad require, o bien como 

cúmulo de conocimientos y de transmission de los mismos. Por ello, se propone aplicar soluciones 

orientadas a una realidad en los aspectos psicológico, económico, especial, habitat residencial, la 

seguridad social y los sistemas de salud seguros. 

La calidad de vida es un factor que pocos lugares cumplen con este aspecto que al ser alcanzada 

hace que el habitat se transforme con el tiempo en un organismo vivo y dinámico, concepto que se 

extiende  a su relación sobre el bienestar físico-espacial, psicológico, laboral, económico y social. 

En cuanto a la calidad del habitat, deben implementarse estructuras, sistemas/leyes, convenios, 

reglamentos) o herramientas que puedan hacernos más eficientes y nos faciliten todo tipo de 

labors y decisiones, con el fin de favorecer las acciones para aligerar el peso social que 

representan los adultos mayores. 

Si bien existen organizaciones como ONU, OIT, OEA, OPS, PAHO, OMS cuya estructura legal 

aplica a todo el planeta, así como leyes federales y estatales que aplican a las personas mayors en 

México, el trabajo es poco en favor de este grupo de edad y más en cuanto al desarrollo de 
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entornos favorables al bienestar y satisfacción en condiciones de igualdad y equidad en nuestro 

país.  

Según la investigación de Salazar (2015) los porcentajes de adultos mayores, con relación a la 

población total en sus territories en el año 2010, oscila entre 10  y 20%, a excepción de Japón con 

un 30.5%, Italia 26.6 % y Alemania, con 26%. Las proyecciones indican que los porcentajes 

aumentarán estrechándose más las diferencias.  En el caso de la población de México, si bien su 

porcentaje resulta menor al de estos países en número de habitantes, es potencialmente mayor el 

número de personas que pertenecerán a este grupo etario. (Figs. 3.4 a 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Dependencia funcional y enfermedades crónicas. Encuesta nacional de Salud y Envejecimiento en Mëxico 

(ENADID) 2003. 
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Fig. 3.5. Dependencia en Actividades básicas de la vida diaria y enfermedades crònicas. Encuesta nacional de 

Salud y Envejecimiento en Mëxico (ENADID) 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Dependencia en Actividades básicas de la vida diaria y enfermedades crònicas. Encuesta nacional de 

Salud y Envejecimiento en Mëxico (ENADID) 2003 
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3.5.5.1. Propuesta de diseño de un modelo de visualización de las oportunidades de 

innovación en la movilidad urbana de las personas mayores con discapacidad física  

 

3.5.5.2. Propuesta de instrumento de aplicación  

En el trabajo de diseño de aplicaciones con base en Tecnologías de la Información y 

Comunicación la construcción con el apoyo de modelos tiene una función de facilitar la 

organización del proceso dirigiéndolo a la realización definitiva.  Morris y Daley (2009) 

definen un modelo como una “pequeña copia o imitación de un objeto existente, o bien, una 

representación preliminar de algo, que sirve como plan a partir del cual será construido el 

objeto final”. Daley explica este concepto indicando que un modelo de avión está diseñado 

para imitar las características de los aviones verdaderos y la forma que tenga dependerá de 

los fines para los que se haya elaborado. Así, si es un juguete no necesitará más que tener 

la forma de un avión, ya que para la imaginación de un niño los rasgos generales de un 

avión en un simple bloque de madera son elementos suficientes para estimular su 

imaginación.  

Según su visión del modelo, cuando la aplicación es más seria el nivel de detalle aumenta: 

Por ejemplo, para la construcción de aviones reales de pasajeros es importante hacer 

pruebas con conceptos relativos al desempeño y la eficiencia, por lo que el modelo requiere 

ser mucho más detallado, y la complejidad aumenta en factores como el tamaño y los 

materiales. Los conceptos que tienen un grado mayor de importancia, duración o costo  son 

más abstractos en comparación a la forma del fuselaje de un avión, sus alas o interior.  

En el terreno de las empresas, la administración o finanzas se expresan verbal o 

matemáticamente con un alto grado detalle para calcular sus efectos potenciales. De este 

modo, un modelo financiero sirve como una plataforma de prueba, y el gerente de una 

empresa puede valorar el efecto de varias decisiones antes de implementarlas en la realidad 

y evitar arriesgar aspectos que afecten a la operación del negocio (Morris y Daley, 2009).  
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Al desarrollar una propuesta para plasmar la movilidad de las personas con discapacidad 

física, la primera propuesta consiste en un sitio de internet que integre información de 4 

diferentes rubros, según el tipo de contenido informativo: 

a) Información 

b) Productos y servicios 

c) Actividades 

d) Gente 

 

Propuesta de prototipo  

Al considerar que el perfil de los usuarios con discapacidad física podría ser de personas 

adultas mayores, se considera una interfaz básica, denominada “Plataforma Intrínseca” 

donde se busca reducir el número de opciones a incluir en el menú principal. Se emplean 

recursos prácticos y económicos, como la plataforma en línea Lycos-Angelfire, que permite 

la construcción de una página simple pero funcional. 

 

Fig. 3.7. Prototipo de plataforma “INTRINSECA”. Menú principal. Fuente: Captura de pantalla del autor, 2018. 
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La retroalimentación por medio de las respuestas a las entrevistas y cuestionarios 

realizados, proporcionan datos acerca de las prioridades de las personas adultas mayores 

con discapacidad que refieren aspectos como la comunicación, la accesibilidad y la 

inclusión. Al considerar el concepto de tecnología como extensión de lo humano, se 

identifica la necesidad de considerar las redes sociales, wikis, indexación social y el mapeo 

digital como oportunos medios para facilitar el entorno accesible (Fig. 3.7). Esta forma de 

visualizar el problema deriva el replanteamiento de la interfaz, y de los objetivos. Por ello, se 

realiza una nueva propuesta que se deriva de la visuaización por medio de un árbol de sitio 

(Fig. 3.8), cuya orientación es el entorno accesible. Al resultar un model o más complejo, se 

requiere un espacio de almacenamiento de datos mayor, por lo que se  solicita alojar la 

plataforma en un servidor institucional de la Coordinación de Servicios de Información de la 

UAM (Fig. 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7. Prototipo de plataforma “INTRINSECA”. Menú principal. Fuente: Captura de pantalla del autor, 2018. 
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Fig. 3.8. Arbol de sitio de plataforma “INTRINSECA”. Menú principal. Fuente: Captura de pantalla del autor, 

2018. 
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Fig. 3.9. Captura de pantalla de sitio web como propuesta de instrumento de aplicación, 2016. 

http://intrinseca.azc.uam.mx/ Fuente: Captura de pantalla del autor, 2018. 

 

 

 

 

 

http://intrinseca.azc.uam.mx/
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En un modelo posterior, más desarrollado a partir de la retroalimentación con proveedores 

de servicios y equipo para la discapacidad (Anexo 3), se plantea el estudio de necesidades 

de aquellas personas con limitaciones físicas, que se ha bifurcado en dos sentidos: 

 

a) Enfoque de las ciencias sociales, con tendencias y 

aspectos relativos a los modelos en cuanto a las barreras y 

restricciones que limitan o excluyen a las personas con características que se consideran 

distintas de los estándares de la población: Corta o larga estatura, zurdos, obesos, etc. así 

como los marcos legislativos que protegen las condiciones de este segment de la pooblación 

y se orientan a mejorar su calidad de vida. 

b) Enfoque medico. Tiene que ver con las problemáticas personales de las personas, las 

políticas de atención a la salud, presumiendo la discapacidad como una condición de 

inferioridad biológica. 

Las personas adultas mayores con discapacidad enfrentan de manera abrupta un 

conjunto de barreras físicas, sociales, normativas e ideológicas, afectando la 

optimización del tiempo, planeación de actividades, localización de acccesos, afectando la 

inclusion en la sociedad, provocando desmotivación y percepción de lejanía con las 

estructuras sociales, problemática oportuna para el diseño y visualizacion de la información. 

Las personas adultas mayores con discapacidad motriz al enfrentarse con las 

barreras físicas, sociales, normativas e ideológicas, afectando la optimizacion del 

tiempo, planeación de actividades, problemática oportuna para el diseño y 

visualizacion de la información. 

Hoy en día, existen multiples opciones que ofrecen instituciones y proveedores 

con el fin de mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad motriz, 

por medio de la informática (barra verde) , servicios de salud, venta de material y 

equipo ortopédico. Hoy en día el usuario tiene acceso a esta información por medios 

impresos, digitales, así como vía telefónica, aunque hoy prevaleciendo una forma de hacer 

llegar la informacion en forma digital sitios de internet, blogs, etc. de forma visual (barra 

amarilla). 

Algunos procesos de búsqieda de aportación de valor están orientados hacia la 

generacion de empresas. (Barra color naranja). La posibilidad económica de su 

realizacion puede sere n su mayoría partir del financiamiento gubernamental, 

iniciativa privada (no gubernamental), o bien de la incubación en instituciones orientadas al 

emprendimiento. El método Búsiness Canvas (Osterlalder) es uno de los que marca la pauta 

para la búsqueda de valor en el usuario para el cliente, y aspectos de su proceso en ciertos 

aspectos coincide con la metodología de diseño. Este contempla el estudio de necesidades 

del usuario, cliente, product o servicio o servicio. 

  b 

 c 

  a 

 d 

  e 
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El acercamiento al estudio de las necesidades de las personas adultas mayores 

con discapadidad motriz, identificando oportunidades de aprovechar los usos de 

la World Wide Web (WWW) en internet, así como una exploración de las 

innovaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  f 

Fig. 3.10. Representación de la proopuesta en relación a las necesidades. 
Fuente: El autor, 2018. 
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Aplicación para dispositivo móvil. 

Una vez más se hace un análisis de las oportunidades actuals del diseño en relación a la 

tecnología. Se incorporan también elementos de la gerontología que definen aspectos de la 

funcionalidad del adulto mayor en cuanto a las actividades de la vida diaria, y a las 

actividades instrumentals de la vida diaria, y se realiza un Nuevo modelo, que tome en 

cuenta las limitaciones de los cuidadores primarios del adulto mayor con discapacidad, 

trátese de familiares (definiendo su nivel de cercanía social con el paciente) o de un cuidador 

(Fig. 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Propuesta de instrumento de aplicación inorporando las AVD y AIVD, 2018. 

Fuente: Captura de pantalla del autor, 2018. 
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3.5.5.3. Validación del instrumento de aplicación 

En cuanto al espacio geográfico, se toma la Ciudad de México como foco principal y en 

particular la Delegación Azcapotzalco debido a que es un espacio que reúne las situaciones 

que representan la problemática, según los testimonios obtenidos durante 2015 durante la 

participación del autor en el Programa Piloto I-Corps 3. Por otro lado, la delegación 

Azcapotzalco puede aportar beneficios a la investigación debido a su cercanía y las 

facilidades de las acciones de vinculación ya establecidas con la UAM Azcapotzalco de 

tiempo atrás.  

Para validar el modelo como instrumento de aplicación e proponen una estructura a seguir a 

partir de 4 pasos: 

a) Apliación de un cuestionario a personas adultas mayores con discapaciad en el 

territorio de Azcapotzalco 

b) Evaluación grupal (entrevistas) 

c) Interpretación de entrevistas y cuestionarios 

d) Elaboración de conclusiones. 

Para seguir esta estructura, se define un cronograma durante los trimestres 17-P a 

18-O. 

A
c

ti
v

id
a

d
 

1
7

-P
 

1
7

-O
 

1
8

-I
 

1
8

-P
 

1
8

-O
 

Modelo de Prototipo mínimo 
viable 

            

Aplicación de cuestionario             
Evaluación Grupal              
Interpretación entrevistas y 
cuestionarios 

            

Capítulo 4. Conclusiones             
Entrega de documento a 
lectores 

            

 

Fig. 3.12. Plan de validación de la propuesta de instrumento de aplicación, 2018. Fuente: El autor, 2018. 

                                                      
3  Al comienzo de 2015, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) en combinación con el Consejo Nacional para la 

Ciencia y Tecnología (CONACYT)y la National Science Foundation(NSF) de Estados Unidos lanzaron la convocatoria para el Programa 
Piloto I-Corps Mexico, es decir, la aplicación por primera vez en México de  este taller que integra investigación y emprendimiento 
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5. .Conclusiones, propuestas y recomendaciones  

El proceso de estudio de las necesidades del usuario hoy puede verse favorecido con el apoyo de 

herramientas que se orientan a la conformación de un proyecto de negocios, contemplando las maneras 

de atenuar los dolores de cabeza del usuario, o disminuyendo los problemas que se le presentan en sus 

actividades cotidianas. La mente abierta a metodologías de negocios, el estudiante o investigador de 

diseño o visualización de la información tienen ante sí la oportunidad de hacer uso de diferentes 

recursos para reconocer factores en el estudio de las necesidades y por tanto, de atenderlas más 

efectivamente.  

4.1. Del Modelo metodológico investigación social Metodología de Marco Lógico (MML) 

4.2. Del modelo metodológico de aportación de valor. Generación de Modelos de Negocios 

El trabajo con el apoyo de un modelo como Business Model Canvas ofrece utilidad para el 

análisis para la identificación de las alternativas de atención al segmento con movilidad reducida, 

así como la integración de las mismas. 

El ejercicio realizado durante el Programa I-CORPs, el último ejercicio realizado por los equipos 

participantes tuvo como objetivo definir la factibilidad de arrancar o no con la idea de negocio 

según el nivel de oportunidad de cada proyecto. El equipo INTRÍNSECA tuvo los elementos para la 

determinar la factibilidad ir hacia adelante para conformar una plataforma disponible en internet, 

con la meta de ofrecer opciones de interés para las personas con discapacidad.  

Del prototipo de Plataforma Inclusiva (Producto mínimo deseable, MVP) 

La propuesta de la plataforma Intrínseca permite la posibilidad de incorporar información de 

productos y servicios personas con movilidad reducida, y también les ofrece un papel en 

retroalimentación de la información, y en el apoyo o atención para los adultos mayores, orientando 

esta propuesta a un enfoque social. Se plantea, una respuesta a la urgencia de soluciones para el 

segmento de la población con movilidad reducida, y la oportunidad de trabajar de forma vinculada 

con instituciones de salud y organizaciones no gubernamentales ocupadas en la construcción de 

un México más inclusivo. 
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4. Conclusiones, recomendaciones y propuesta 

El  planteamiento del estudio de la discapacidad y el envejecimiento descrito en los capítulos 

anteriores constituye lleva a considerar de manera diferente los recursos para el diseño. Las 

herramientas, evaluaciones y técnicas que se interrrelacionan confluyen en el objetivo de reforzar 

el estudio de las necesidades del adulto mayor, y precisar las implicaciones que se originan de 

la discapacidad. 

La búsqueda de acercamiento al entorno cotidiano del segmento específico a investigar  trajo 

consigo la necesidad de visitar espacios públicos y privados para registrar cómo la discapacidad 

representa un cambio de vida y por lo tanto obliga al investigador a acceder a áreas de 

conocimiento específicas para distinguir los indicadores en cuanto a vida cotidiana, salud física, 

social y psicológica. 

 tanto de medición de signos vitales, intervenciones para el desarrollo físico y cognitivo, sin 

embargo fue muy importante las actividades de acompañamiento y comunicación con los 

pacientes, que es lo que mayormente requieren. 

 

4.1. Conclusiones 

 

La percepción de la vejez se relaciona con ideas de deterioro, dependencia y carga social. 

En el caso de México, el estudio de las oportunidades para debatir y buscar hacer un cambio 

está lleno de particularidades debido a que implica revisar la relación con las costumbres, 

normalidad y roles que hacen de ello una tarea un tanto compleja. La búsqueda de la ruptura 

de las nociones preconcebidas acerca de los estereotipos construidos socialmente hacia los 

grupos de niñez, jóvenes y vejez apunta a ser el primer paso a vencer para llevar a cabo la 

reflexión y estudio sobre el tema de la vejez. 

Las investigaciones que se han realizado para abordar el tema de la vejez en México han 

adoptado distintos caminos, entre los que destacan enfoques como la demografía, las 

políticas sociales, la dinámica social y económica, la gerontología (edad, envejecimiento y 

su proceso), que a su vez se diversifica en subtemas como la longevidad y la experiencia 

de la vida, la salud y la incapacidad de autonomía, el envejecimiento analizado de forma 

transversal y longitudinal, y la vejez como estructura y comportamiento. 

Es primordial que en nuestras naciones se fomente el envejecimiento activo, debido a que 

la sociedad resulta favorecida de la aportación otorgada por las personas mayores; y 

contribuye a la estabildiad física y mental de los ancianos, su percepción de inclusion, más 

si no cuentan con un Sistema de seguridad social o jubilación, dado el impacto que tienen 

las naciones en lo cuantitativo, pero que resulta muy superior en lo cualitativo. En cuanto a 

los entornos sociales es vital estimular a partir del desarrollo del habitat, la reactivación de 

las interacciones familiares, que busquen en ellas apoyo y asistencia, que en el caso de no 



existir, permitan fomenter que las personas mayores pertenezcan a redes sociales que los 

protejan. En referencia a los entornos y espacios físicos, éstos deben ser libres de barreras 

arquitectónicas, ya que pueden significar para las personas mayores una diferencia entre 

independencia y dependencia, de movilidad, participación, solidaridad, integración, en la 

búsqueda de construer una cohesion social sin limitar la acción de grupos de personas de 

todas las edades. Nuestra contemporaneidad favorece al individualism, la propiedad privada 

y se dificulta la conivencia y comunicación entre individuos, en el caso de los ancianos viven 

en entornos inseguros o en zonas con mútiples barreras físicas, haciéndolos propensos al 

aislamiento, depression y al posterior deterioro de su estado físico. Al contar con entornos 

favorable, el anciano se siente estimulado para continuar esa etapa de su vida, 

permitiéndole un desarrollo físico y mental óptimo.  

La habitabilidad es de suma importancia, ya que si ésta es accessible para todos los grupos 

etarios, se puede fomenter el establecimiento de redes sociales para el beneficio de todos 

los grupos vulnerables, como niños y adultos mayores. Los criterios y normas del diseño 

universal ofrecen una metodología poara planear comunidades con mejores condiciones 

del habitat residencial, con soluciones basadas en prevención y accesibilidad.  

 

Los siete puntos del diseño universal propuestos por Wolfgang (2001) son elocuentes: 

Uso equitativo 

Flexibilidad en el uso 

Procurar un uso simple e intuitivo 

Información perceptible 

Tolerancia para el error 

Bajo esfuerzo físico 

Espacio necesario para la accesibilidad y uso 

 

4.2. Recomendaciones. 

El proceso de estudio de las necesidades del usuario hoy puede verse favorecido con el 

apoyo de herramientas que se orientan a la conformación de un proyecto de negocios, 

contemplando las maneras de atenuar los dolores de cabeza del usuario, o disminuyendo 

los problemas que se le presentan en sus actividades cotidianas. La mente abierta a 

metodologías de negocios, el estudiante o investigador de diseño o visualización de la 

información tienen ante sí la oportunidad de hacer uso de diferentes recursos para 

reconocer factores en el estudio de las necesidades y por tanto, de atenderlas más 

efectivamente.  

 



4.2.1. Del Modelo metodológico investigación social Metodología de Marco Lógico 

(MML) 

El apoyo de la Metodología de Marco Lógico es útil para conformar la investigación ordenada 

de la investigación social. En el caso particular de las visitas realizadas a los distintos 

espacios públicos, se logra identificar las oportunidades de los lugares donde se realizan 

actividades de estimulación cognitiva, sensorial, actividades recreativas, culturales y 

deportivas que están orientadas al enriquecimiento de las habilidades sociales y educativas. 

 

 Se identifican oportunidades para aportar cambios en la vida cotidiana de las 

personas adultas mayores a partir de programas que conducen a un estado de 

bienestar. 

 Se distinguen alcances en las actividades para fortalecer la participación y enfoque 

hacia la adquisición de habilidades que mejoran la funcionalidad y participación 

social del individuo. 

 Se identifican aspectos que pueden ayudar a la eliminación de barreras sociales por 

partes de la institución, así como la falta de vinculación entre las distintas secciones, 

y un enfoque de atención hacia las prioridades del lugar. 

 

4.2.2. De la aportación de valor.  

El recurso de un modelo metodológico tiene como fin el análisis para la identificación de 

las alternativas de atención al segmento con movilidad reducida, así como la integración de 

las mismas. 

El trabajo con el apoyo de un modelo como Business Model Canvas ofrece utilidad para 

el análisis para la identificación de las alternativas de atención al segmento con movilidad 

reducida, así como la integración de las mismas. 

El ejercicio realizado durante el Programa I-CORPs, el último ejercicio realizado por los 

equipos participantes tuvo como objetivo definir la factibilidad de arrancar o no con la idea 

de negocio según el nivel de oportunidad de cada proyecto. El equipo INTRÍNSECA tuvo 

los elementos para la determinar la factibilidad ir hacia adelante para conformar una 

plataforma disponible en internet, con la meta de ofrecer opciones de interés para las 

personas con discapacidad.  

Dentro de lo que destaca de lo aprendido, la fase exporatoria inicial permitió ganar un major 

entendimiento de las necesidades del segmento. 

Durante el acercamiento a los usuarios la mayor importante preocupaci´`on fue ser 

escuchados y comprendidos 

Las entrevistados manifestaron la ausencia de medios para intercambiar comentarios o 

expresar sus necesidades. 



 

 

 

El método FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se orienta 

principalmente al análisis y resolución de problemas y se lleva a cabo para identificar y 

analizar las fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades 

(aprovechadas y no aprovechadas) y amenazas reveladas por la información obtenida del 

contexto externo. 

 

Se propone la utilización y aplicación del método FODA para aumentar la información de 

desarrollo de los datos recabados, que a su vez permita diseñar estrategias y modelos de 

innovación en la dinámica de los espacios públicos, para finalmente poder ser 

implementados en un modelo para ofrecer servicios alcanzando los objetivos planteados, 

como es la recreación, cultura y actividades que benefician la funcionalidad de los usuarios 

con discapacidad motriz.  

 

F: Fortalezas 

 

Características y ventajas positivas de la organización, agrupación y/o entidad de 

Azcapotzalco, así como la construcción de un Modelo Mínimo Viable que se tendrán que 

aprovechar, mantener y explotar para generar y ofrecer un servicio y producto de calidad. 

 

O: Oportunidades 

 

Que existe en el segmento un nicho de ventaja del servicio y producto que sea innovador y 

rentable para su comercialización que se mantenga y se aprovechen sus cualidades para 

aportar valor a los adultos mayores con discapacidad motriz. 

 



D: Debilidades: Factores que se han de corregir, eliminar o evitar respectos al entorno 

económico y factores tecnológicos y de infraestructura que puedan afectar o retrasar la 

producción y en consecuencia la comercialización y venta del producto y servicio a realizar. 

 

A: Amenazas.  

 

Similares a las debilidades pero toma en cuenta los factores ambientales, sociales, 

económicas, operacionales de políticas públicas y laborales que no permitan su debida 

ejecución las cuales se han de prevenir y reducir el impacto para corregir y evitar. 

 

Ejemplo de formato de Análisis FODA a tomar en cuenta para beneficiar la información 

relativa a la movilidad  de adultos mayores con discapacidad motriz en espacios 

públicos 

 

 

  
F: Fortalezas 

 

 Infraestructura del inmueble 

 Recursos institucionales 

 Cobertura del área de la Nueva 

Santa María, Victoria de las 

Democracias y Tlatilco 

 Amplitud en la oferta de servicios 

 Personal capacitado y buen 

ambiente laboral 

 

O: Oportunidades 

 Apertura hacia público no 

derechohabiente 

 Vinculación con la comunidad 

 Potencial número de usuarios 

de la zona 

 Número creciente de usuarios 

adultos mayores en ciertos 

horarios 

D: Debilidades 

 Falta de accesibilidad para 

usuarios con discapacidad 

 Limitado número de usuarios 

debido a escasa difusión 

 Liderazgo es lateral, en 

determinado momento podría 

ser perjudicial al perder su rol la 

dirección. 

A: Amenazas 

 Inseguridad de la zona 

 Cambios de gestión 

gubernamental podrían limitar 

el servicio a solo 

derechohabientes 



4.3. Propuesta del Producto Mínimo Deseable (MVP) El prototipo de 

Plataforma Inclusiva  

La propuesta de la plataforma Intrínseca representa el desarrollo de un un sistema 

que podría emplearse mediante atención telefónica, para los adultos mayores que 

no estén familiarizados con internet, hasta aplicaciones móviles que indiquen los 

sitios públicos, restaurantes, comercios, transporte público y productos, que 

cumplan o no con estándares mínimos para la accesibilidad de este tipo de usuarios. 

El objetivo, dicen sus desarrolladores en entrevista, es además calificar estos sitios 

y formar una red de información ciudadana. 

La plataforma se enfoca en la posibilidad de incorporar información de productos y 

servicios personas con movilidad reducida, y también les ofrece un papel en 

retroalimentación de la información, y en el apoyo o atención para los adultos 

mayores, orientando esta propuesta a un enfoque social. Se plantea, una respuesta 

a la urgencia de soluciones para el segmento de la población con movilidad 

reducida, y la oportunidad de trabajar de forma vinculada con instituciones de salud 

y organizaciones no gubernamentales ocupadas en la construcción de un México 

más inclusivo. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de capacidad usar el teléfono  

Nivel de capacidad de hacer 

compras 

1 

  2 

  3 

  
1 

  2 

  3 

  
Nivel de capacidad de usar el 

sanitario 

1 

  2 

  3 

  AVD + KATZ+ CAÍDAS 

Perfil 

Sobrecarga (Zarit) 

Usuario 

Cuidador 

Familiograma 



 

 

La aplicación de la visualización de la información supone la posibilidad de 

incorporar información de productos y servicios personas con movilidad reducida, y 

también les ofrece un papel en retroalimentación de la información, y en el apoyo o 

atención para los adultos mayores, orientando esta propuesta a un enfoque social. 

Se plantea, una respuesta a la urgencia de soluciones para el segmento de la 

población con movilidad reducida, y la oportunidad de trabajar de forma vinculada 

con instituciones de salud y organizaciones no gubernamentales ocupadas en la 

construcción de un México más inclusivo. 

El diseño para la discapacidad no está fuera de estos alcances, ya  que cada día se 

busca aplicar las tecnologías digitales para disminuir las barreras de una sociedad 

que aún no es completamente inclusiva ni accesible. Los avances en la cibernética 

y la inteligencia artificial nos llevan a un punto donde debemos reflexionar el impacto 

en la vida cotidiana de los usuarios con discapacidad motriz. El reto que se plantea 

se traduce en una pregunta: Qué tanto se está tomando un análisis desde el punto 

de vista humano, y en qué medida existe una tendencia a priorizar la tecnología 

como única solución a los dolores de cabeza de este segmento? 

La responsabilidad social es una necesidad de tomar decisiones relativas a  la nueva 

manera de entender el papel de la especie humana, así como la forma en que 

entregaremos la estafeta hacia generaciones futuras.  
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6. ANEXOS 

 Anexo 1.  Indice de Barthel (Actividades básicas de la vida diaria)  

Fuente: Principios del abordaje gerontológico en la persona adulta mayor e intervenciones básicas.  Secretaría de 

Salud, México, 2012. 
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Anexo 2. (Izquierda). Página 1 del Indice de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. (Escala 

Funcional de Katz). 

 Fuente: Principiosdel abordaje gerontológico en la persona adulta mayor e intervenciones básicas.  Secretaría de 

Salud, México, 2012. 

 

(Derecha).  Página 1 del Indice de actividades básicas de la vida diaria. (Escala Lawton & Brody). 

 Fuente: Principiosdel abordaje gerontológico en la persona adulta mayor e intervenciones básicas.  Secretaría de 

Salud, México, 2012. 
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Retroalimentación. Invitación enviada a Artículos Ortopédicos Elizalde para visitar la Platarorma Intrínseca, por medio de 

Facebook. Fuente: Captura de pantalla del autor, abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Retroalimentación. Conversación con VIDA INCLUYENTE para visitar la Plataforma Intrínseca, por medio de Facebook. 

Fuente: Captura de pantalla del autor, abril de 2016. 
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editorial, web, comunicación corporativa, medios digitales. 

 

Ha colaborado como docente en distintas instituciones de nivel superior y desde 2005 forma parte del personal 

académico de la división de Ciencias y Artes para el Diseño, en la unidad Azcapotzalco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, donde colabora como Profesor–investigador en el Departamento de Evaluación del 

Diseño en el Tiempo.  

Víctor Manuel Collantes Vázquez 

Maestro en Diseño 

Profesor-Investigador.  

Universidad Autónoma Metropolitana 

No. Económico 30276 

Cel. 55-6289-2810 

 

 

 

N 


