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Guide of good accessibility practices for the 
inclusion of people with disabilities in artistic 
workshops

Resumen 

Esta investigación aborda la problemática de la exclusión de personas con 
discapacidad en la educación artística. Su objetivo es proponer medidas 
de accesibilidad que faciliten su inclusión en talleres artísticos al eliminar 
las barreras presentes. Se plantea que al superar estas barreras la partici-
pación de personas con discapacidad podría aumentar significativamente. 
 Bajo un enfoque donde el acceso a una educación artística inclusiva 
es un derecho fundamental para todas las personas, pero que aún se pre-
senta con barreras persistentes (especialmente para aquellos con discapa-
cidad), varios autores resaltan la importancia de implementar estrategias 
inclusivas. Así mismo, se hace hincapié en la variedad de necesidades exis-
tentes, por lo cual se necesita adoptar un enfoque multidimensional que 
considere la aplicación de diversas estrategias y herramientas de accesibi-
lidad; esto subraya el papel crucial de la accesibilidad en el camino hacia la 
inclusión para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria y justa.
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 Para formular esta guía se eligieron los ámbitos donde la accesibilidad 
sería aplicada, clasificados en infraestructura, comunicación y contenido, 
y recursos humanos. Y como el fin de la accesibilidad es eliminar barreras, 
fue necesario desarrollar un instrumento de evaluación para detectarlas, el 
cual fue estructurado con base en el concepto de cadena de accesibilidad; 
posteriormente se investigaron diversas medidas que ayudaran a corregir 
dichas deficiencias y se seleccionaron las más aptas, fue así como surgió la 
presente guía.
 Finalmente, se enfatiza que la falta de accesibilidad limita los dere-
chos y perpetúa la exclusión, aunque probablemente las barreras más difí-
ciles de superar son las actitudinales, de manera que el verdadero cambio 
se verá reflejado no en la continua creación de guías, manuales y normati-
vas, sino hasta que éstos sean llevados a la práctica.

Palabras clave: Accesibilidad, arte, discapacidad.

Absract

This research addresses the problem of the exclusion of people with disa-
bilities in art education. Its objective is to propose accessibility measures 
that facilitate their inclusion in artistic workshops by eliminating the pre-
sent barriers. It is proposed that by overcoming these barriers, the partici-
pation of people with disabilities could increase significantly. 
 Under an approach where access to an inclusive arts education is a 
fundamental right for all people, but even with persistent barriers (espe-
cially for those with disabilities), several authors highlight the importance 
of implementing inclusive strategies, emphasizing the variety of existing 
needs, so it is necessary to adopt a multidimensional approach that con-
siders the application of various strategies and accessibility tools. It un-
derlines the crucial role of accessibility on the road to inclusion in order to 
achieve a truly egalitarian and just society.
 In order to formulate this guide, the areas where accessibility would 
be applied were chosen, classifying them into: Infrastructure, Communi-
cation, Content and Human Resources. And since the purpose of acces-
sibility is to eliminate barriers, it was necessary to develop an evaluation 
instrument to detect them, which was structured based on the concept of 
accessibility chain. Subsequently, various measures were investigated to 
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help correct these deficiencies and the most suitable ones were selected, 
thus giving rise to this guide.
 Finally, it is emphasized that the lack of accessibility limits rights 
and perpetuates exclusion, that probably the most difficult barriers to 
overcome are the attitudinal ones, and that the real change will be reflec-
ted not in the continuous creation of guides, manuals and regulations, but 
until they are put into practice.

Keywords: Accessibility, art, disability.

Introducción

En un mundo donde la interpretación del arte varía y puede ser influencia-
da por diversos prejuicios, se plantea un desafío en el ámbito educativo, 
ya que tradicionalmente la educación artística ha dejado fuera a aquellos 
considerados “no capaces” o “sin talento”, excluyendo de cierto modo y no 
necesariamente de forma intencionada a las personas con discapacidad. 
En este contexto y partiendo de la hipótesis de que éstas no suelen parti-
cipar en los talleres artísticos debido a la falta de accesibilidad, se plantea 
como objetivo proponer una serie de recomendaciones que permita a los 
instructores generar las condiciones idóneas en los talleres artísticos para 
posibilitar la inclusión plena de personas con discapacidad. 

Esto se logrará mediante la evaluación del cumplimiento de las normas 
y pautas aplicables a la accesibilidad en la educación artística y mediante la 
investigación de lineamientos y buenas prácticas, contenidas en diversas 
guías y manuales, que puedan ser aplicadas para corregir las deficiencias 
detectadas. Se espera que la implementación de las acciones propuestas 
en esta guía resulte en un incremento significativo en la participación de 
personas con discapacidad, lo que podría tener importantes repercusiones 
en el desarrollo de políticas y programas inclusivos en el campo de la edu-
cación artística, así como en la promoción de diversidad y creatividad en 
las expresiones artísticas y culturales.
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Fundamentación teórica 

El acceso a una educación artística inclusiva es un derecho fundamental 
que debe ser garantizado para todos, sin embargo, en la práctica muchas 
personas, en especial aquéllas con discapacidad, se enfrentan a diversos 
desafíos que requieren atención urgente. Uno de los principales obstáculos 
es la falta de estrategias y apoyos específicos para aquéllos dedicados a la 
formación artística, lo que limita en gran medida la posibilidad de brindar 
una educación inclusiva de calidad. 

En respuesta a esta problemática, en los últimos años han surgido di-
versas investigaciones, como el estudio realizado por Flores Troncoso et 
al. en 2019, el cual encontró que la educación artística puede ser una es-
trategia didáctica valiosa para descubrir el mundo de las sensaciones de 
personas con discapacidad visual. A su vez, el trabajo de Kianaian (2020) 
demostró que la terapia de teatro puede aumentar significativamente la 
autoestima de personas con discapacidades físicas y motoras. En 2021, la 
investigación de Sánchez sobre el aprendizaje del violín en alumnado con 
discapacidad auditiva destacó la importancia de la inclusión en el ámbito 
musical y propuso estrategias didácticas inclusivas para lograr este ob-
jetivo. En conjunto, estos estudios resaltan la importancia de desarrollar 
estrategias inclusivas para brindar a todas las personas una educación de 
calidad y una experiencia enriquecedora.

Sin embargo, la problemática se extiende más allá de la mera falta de 
adaptación en los programas educativos, ya que las personas con discapa-
cidad se enfrentan a un sinfín de barreras al intentar acceder a los talleres 
artísticos, plasmadas en situaciones que van desde cómo las personas se 
enteran de la existencia del taller, pues quizá fue publicitado en un medio 
no accesible para ellos, hasta las instrucciones, explicaciones y material de 
apoyo que usa el instructor. Luego están las barreras físicas, todas aquéllas 
que se encuentran dentro y fuera del espacio que fue elegido para impartir 
el taller, aquí se contempla tanto el trayecto casa-taller como el acceso y 
desplazamiento dentro del mismo. 

De igual forma, no hay que dejar de lado las barreras actitudinales, el 
trato que se les brinda, desde el recepcionista o guardia de seguridad que a 
pesar de su buena voluntad no ha sido capacitado para orientar a una per-
sona con estas características; el trato de compañeros del taller, esas mi-
radas curiosas y cuchicheos (sobre todo cuando hay niños), porque no han 
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sido sensibilizados sobre la inclusión y diversidad humana, y el trato del 
instructor al que jamás le pasó por la cabeza que entre sus alumnos iba a 
haber alguno con discapacidad y la realidad es que no sabe cómo apoyarlo.

Por lo anterior, resulta esencial tomar medidas concretas y desarro-
llar proyectos que promuevan la inclusión y accesibilidad en la educación 
artística de las personas con discapacidad, porque según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (2023) la “mayor minoría del mundo” está 
formada por más de mil millones de personas con discapacidad, lo que 
representa alrededor del 16 % de la población mundial. 

Además, en México, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
(ENADIS, 2017), el 58 % de las personas con discapacidad considera que 
sus derechos no son respetados en el país, mientras que el 25.1 % reportó 
ser discriminado en al menos un ámbito social en el último año. Por otro 
lado, el 86.4 % ha enfrentado barreras de accesibilidad al buscar informa-
ción sobre trámites, servicios o programas gubernamentales en el último 
año, lo cual indica que, aunque se estuviera llevando a cabo un programa 
gubernamental de arte inclusivo, menos del 40 % de las personas con dis-
capacidad estarían al tanto de su existencia.

Del mismo modo, como menciona el Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos (2011), las personas con discapacidad tienen una tasa más 
elevada de autoempleo y de ingreso en pequeñas empresas en compara-
ción con aquéllas sin discapacidad, lo que indica que brindar oportunidades 
educativas accesibles e inclusivas en el arte puede tener un impacto posi-
tivo en su capacidad para emprender y crear su propia fuente de ingresos.

En Estrategia metodológica enfocada en la enseñanza de las artes mu-
sicales a estudiantes con baja visión y ceguera. Caso aplicativo: Unidad 
Educativa Especializada Dr. Luis Benavides, Ballesteros Díaz y Espinoza 
Tinoco (2022) explican la importancia de desarrollar metodologías de en-
señanza específicas para personas con discapacidad visual, además, pro-
ponen la adaptación de materiales didácticos para mejorar la accesibilidad 
y la flexibilidad de los contenidos aplicados. Asimismo, es pertinente re-
saltar que, pese a que en este trabajo únicamente fueron consideradas las 
discapacidades auditiva, motriz y visual, esta problemática no es exclusiva 
de un solo tipo de discapacidad, sino que puede afectar a cualquier estu-
diante con condiciones específicas.

Una vez más se recalca la importancia de trabajar en proyectos que 
promuevan la inclusión y accesibilidad en la educación artística, porque el 



196    Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 4, Noviembre, 2023-Febrero, 2024

simple hecho de contar, por poner un ejemplo, con talleres artísticos dise-
ñados para un público aparentemente “neutro” que vulneren los derechos 
de ciertos grupos, a pesar de no ser intencionado, es considerado discri-
minatorio. No hay que olvidar que este problema está presente en todos 
los ámbitos, no sólo en el artístico, ya que las personas con discapacidad, 
sin importar la actividad a desarrollar deseada, requerirán que cualquier 
entorno o servicio sea accesible para garantizar su autonomía y el ejercicio 
pleno de sus derechos.

 “Accesibilidad” es un concepto que ha ido evolucionando con el pasar 
de los años hasta convertirse en lo que hoy se conoce como “accesibilidad 
universal”, ésta es definida como:

[la] condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, pro-
ductos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramien-
tas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de 
la forma más autónoma y natural posible. (Real Decreto Legislativo 
1/2013, 2013, p.11)

Esta definición hace énfasis en el entorno, el cual “está constituido por 
todo lo que nos rodea, lo que utilizamos, lo que recibimos, se podría clasi-
ficar en lo tangible: espacios, objetos, servicios, seres; y en lo intangible: 
la cultura, la educación, las ideas, las normas, la legislación, las relaciones 
sociales” (Muntadas, T, 2014, p.26), esto lleva a la conclusión de que la 
accesibilidad puede ser aplicable prácticamente a cualquier cosa. Esta di-
versidad de aplicaciones da como resultado los “ámbitos de accesibilidad”, 
que de acuerdo con el Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son aquéllos en los que se 
deben aplicar medidas de accesibilidad con el fin de identificar y eliminar 
las barreras existentes en el mismo.  

Al hablar de barreras, el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación dice que son obstáculos que las personas con discapacidad encuen-
tran en su día a día, y que son los causantes de dificultar o limitar su mo-
vilidad, circulación, acceso a la información, capacidad de comunicación y 
comprensión, etc., lo que afecta su derecho a la igualdad de oportunidades 
y a una calidad de vida digna (p.57).
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Puesto que el fin de la aplicación de la accesibilidad es eliminar tales 
obstáculos, los conceptos “ámbitos de accesibilidad” y “barreras de ac-
cesibilidad” van de la mano. Para evitar o superar barreras en el entorno, 
es necesario considerar una serie de requerimientos que deben ser cum-
plidos y que pueden variar de acuerdo al ámbito donde se apliquen, ya 
que cada uno tiene un fin específico, a este compendio se le puede llamar 
“tipo de accesibilidad”; por ejemplo, la accesibilidad web es la aplicación 
de estrategias para eliminar las barreras en el ámbito digital a través del 
cumplimiento de ciertos requerimientos, como las Pautas de Accesibilidad 
de Contenido Web 2.0.

En este caso el principal interés es su aplicación en la educación artís-
tica, definida como “un método de enseñanza que desarrolla capacidades, 
actitudes, hábitos y comportamientos, potencia habilidades y destrezas, 
y además, es un medio de interacción, comunicación y expresión de sen-
timientos y emociones que permite una formación integral para todos los 
individuos” (Jiménez P. Carlos, 2011, p.8).

Debido a que el tipo de “accesibilidad en la educación artística” aún 
no ha sido desarrollado, se propone la siguiente definición: Características 
que debe tener el entorno donde se lleva a cabo la enseñanza artística, con 
el fin de eliminar las barreras de accesibilidad existentes en la infraestruc-
tura, comunicación y contenido, y los recursos humanos, a través de he-
rramientas y estrategias que permitan que cualquier persona, sin importar 
su condición, tenga acceso a la misma sin dificultad alguna. 

La implementación exitosa de la accesibilidad en la educación artís-
tica requiere una combinación de compromiso normativo y práctico. Las 
regulaciones y leyes establecidas deben respaldar la inclusión y la elimina-
ción de barreras. A nivel práctico, se deben considerar los requerimientos 
técnicos y las herramientas que permitirán que la accesibilidad sea una 
realidad. Algunas de estas herramientas y estrategias son:

• Diseño universal: Busca crear productos y entornos usables por 
todas las personas sin adaptaciones especializadas. Sus principios 
incluyen uso equitativo, flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, 
información perceptible, tolerancia al error, requerimiento de bajo 
esfuerzo físico y tamaño y espacio adecuados (Mace et al.,1998).
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• Ajustes razonables: Son disposiciones adaptadas a necesidades es-
pecíficas para garantizar igualdad de condiciones (Convención so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006).

• Productos o tecnologías de apoyo: Estas herramientas permiten 
a las personas con discapacidad desenvolverse de forma autóno-
ma. Deben ser adaptables, accesibles, funcionales, seguras y cos-
to-efectivas (Lluch et al. 2020).

• Tecnologías de apoyo de bajo coste: Incentivan soluciones perso-
nalizadas y locales, lo que promueve la sostenibilidad (Confedera-
ción Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

• Usabilidad: Evalúa la facilidad de uso y movimiento en entornos, 
involucrando eficiencia, recuerdo en el tiempo, tasa de errores y 
satisfacción del usuario (Nielsen, J. & Molich, R.,1990).

• Wayfinding y wayshowing: Ayuda a las personas a encontrar su 
camino en el entorno, incluyendo orientación, selección de rutas, 
control de ruta y reconocimiento del destino (Downs & Stea,1973).

• Criterios DALCO: Definen aspectos de accesibilidad como deam-
bulación, aprehensión, localización y comunicación (Asociación 
Canadiense de Personas con Discapacidad, 1991).

• Cadena de accesibilidad: Proceso dinámico para identificar, evaluar 
y eliminar barreras, garantizando accesibilidad universal e inclu-
sión social (Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, 
2021).

• Asistencia personal: Servicio de apoyo humano que permite la in-
dependencia de personas con necesidades específicas (Confede-
ración Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

Todas estas herramientas pueden ser usadas solas o en conjunto en cual-
quier entorno, lo ideal sería que fueran consideradas desde la planeación 
y diseño del mismo para que desde un inicio todos pudieran hacer uso del 
espacio sin tener que esperar a que las personas tengan dificultades para 
realizar los cambios pertinentes. Ya que, como menciona Muntadas, no se 
trata de realizar adaptaciones especiales para responder a necesidades es-
pecíficas, se trata de construir contextos donde todo pueda ser utilizado 
por todos, pues sólo de esa forma se logrará una sociedad inclusiva en la 
que la igualdad de oportunidades y los derechos sean una realidad para 
todos (2014, p.28).
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De este modo, destaca la importancia de la accesibilidad como he-
rramienta esencial para lograr la inclusión, pues la posibilidad de acceder 
a los entornos es una condición necesaria para que todas las personas 
puedan participar activa y plenamente en la sociedad. Por el contrario, al 
no haber accesibilidad, se están construyendo barreras que impiden que 
algunos grupos de la población puedan disfrutar de los mismos derechos y 
oportunidades que otros. 

Por lo tanto, podría decirse que la inclusión es el resultado de la imple-
mentación efectiva de la accesibilidad, puesto que al eliminar las barreras 
existentes en el entorno se están generando las condiciones necesarias 
para que todas las personas puedan participar y ser parte de la sociedad 
de manera equitativa. En definitiva, la accesibilidad y la inclusión son dos 
conceptos íntimamente relacionados que deben ser tomados en cuenta si 
lo que se quiere lograr es una convivencia homogénea.  

Este trabajo está sustentado en la accesibilidad universal, sus aplica-
ciones y estrategias, en vista de que, aunque se enfoca en las personas con 
discapacidad, no descarta que más personas resulten beneficiadas en su 
implementación. Contemplar la diversidad permitirá enriquecer el trabajo 
y contribuir a la inclusión social. 

Se reitera que la “discapacidad” no depende únicamente de las ca-
racterísticas físicas o biológicas de una persona, sino que más bien es el 
resultado de la interacción de un déficit personal con un entorno para nada 
accesible que la pone en desventaja frente al resto. Es importante ser cons-
ciente de que cualquiera es propenso a adquirir una discapacidad tarde o 
temprano, ya sea de forma temporal o permanente, y de que los afortuna-
dos envejecerán, por lo que es muy probable que los sentidos comiencen a 
disminuir y a fallar; estar preparados para cuando a uno mismo o a alguien 
cercano le pase es fundamental, por ello se debe empezar a considerar la 
aplicación de la accesibilidad como un derecho.

Si se presta atención, se puede notar que tanto los derechos huma-
nos como la accesibilidad surgen a raíz de necesidades humanas que re-
quieren ser cubiertas,  donde la libertad y la igualdad son las más evi-
dentes. Según Esperanza Ochaita (2012), se han explorado tres enfoques 
teóricos para justificar los derechos humanos basados en necesidades: 
iusnaturalismo, positivismo y constructivismo moral. Puig et al. (2012) se-
ñalan dos debates teóricos sobre las necesidades humanas: universalistas, 
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que consideran necesidades básicas iguales para todos, y relativistas, que 
argumentan que las necesidades varían según el género, edad, cultura y 
percepción individual.

En este caso, el presente trabajo se inclina hacia la teoría relativista, 
considerando que es tanta la diversidad humana que las situaciones de vida 
pueden influir en tener o dejar de tener una necesidad. Justamente es esa 
diversidad de necesidades la que permite contar con organizaciones y re-
gulaciones que velen por la protección de los derechos, por poner algunos 
ejemplos: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, los derechos humanos de los adultos mayores, La Convención sobre 
los Derechos de los Niños, entre otros.

Podría decirse, entonces, que la falta de accesibilidad no sólo implica 
la existencia de barreras en los entornos, sino que quebranta el ejercicio 
de los derechos de los grupos vulnerables, en este caso a las personas con 
discapacidad, ya que la existencia o no de la accesibilidad tendrá un impac-
to que puede ser positivo o negativo en su inclusión y participación social, 
así como en su derecho a vivir de forma independiente.

Como ya se mencionó, aun cuando no existe un derecho como tal a la 
“accesibilidad en la educación artística”, éste puede estar compuesto por 
tres ejes principales y su protección hacia los mismos: educación, arte y 
cultura, y accesibilidad. Éstos están respaldados, entre otros, por la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus artí-
culos 9, 24 y 30, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (1917) en los artículos 3 y 4  y por la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad en los capítulos III, IV y VIII. En conjunto bus-
can la inclusión, fomentar la diversidad y exhortan a actuar para lograrlo.  

Si bien tanto a nivel internacional como nacional se han tomado medi-
das, la realidad es que la mayoría de estos talleres, aunque pretenden que 
las personas con discapacidad puedan gozar de su derecho a la educación 
artística, continúan siendo diseñados bajo un enfoque de segregación al ser 
“exclusivos” para personas con discapacidad. Un enfoque verdaderamente 
inclusivo implica la creación de espacios y actividades en los que todas las 
personas puedan participar y colaborar, independientemente de sus dife-
rencias, lo cual no sólo es importante para la educación artística, sino para 
la construcción de una sociedad más justa, en donde todas las personas 
puedan participar en igualdad de condiciones.
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Metodología 

Para formular la “Guía de buenas prácticas” fue necesario en un principio 
concretar para qué ámbitos era necesario diseñarlas, éstos fueron selec-
cionados con base en los ámbitos propuestos por Delgado y Susena (2018), 
en su Guía Práctica de Accesibilidad Cultural, ello dio como resultado una 
clasificación compuesta por cuatro categorías para las que se crearán di-
chas recomendaciones: infraestructura, comunicación y contenido, y re-
cursos humanos. 

Una vez definidos los ámbitos, es esencial examinar sus problemas 
y encontrarles soluciones con la formulación de planes de acción para el 
cambio. De este modo, para evaluar el estado actual del taller artístico, se 
creó un instrumento de evaluación basado en las normativas de accesibi-
lidad para cada categoría, estructurado con base en uno de los principios 
propuestos por Agustín Cano (2012) que dicta: “El taller comienza antes del 
taller”, elegido por la concordancia que tiene con este proyecto, debido a 
que se enfoca en la práctica educativa y también contempla elementos que 
deben considerarse antes, durante y después de la impartición del mismo. 

Adicionalmente, se retoma el concepto de cadena de accesibilidad, el 
cual permitirá evaluar en conjunto los ámbitos anteriormente menciona-
dos tomando como referencia el formato propuesto por José Luis Gutié-
rrez Brezmes en Accesibilidad: Personas con discapacidad y diseño arqui-
tectónico, el cual ha resultado útil al realizar diversas evaluaciones. 

Por lo tanto, con base en el instrumento de evaluación de la cadena de 
accesibilidad se realizó una investigación de buenas prácticas de accesibi-
lidad que fueran de utilidad para evitar o superar las barreras que pudieran 
surgir en esa ruta, lo que dio como resultado la presente guía.

Guía de buenas prácticas de accesibilidad para la 
inclusión de personas con discapacidad en los talleres 
artísticos

Buenas prácticas de accesibilidad en la infraestructura
Objetivo: Elegir el lugar apto donde impartir el taller para que todos los 
estudiantes puedan ubicarlo y hacer uso de éste sin problemas mediante la 
identificación de barreras a evitar en el espacio o, en su defecto, realizando 
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las adaptaciones pertinentes para superarlas.
Selección del lugar:
• Escoger un sitio con transporte público cercano y estacionamiento 

adecuado.
• Si es necesario, buscar opciones de transporte adaptado, como ta-

xis accesibles.
• Coordinar con los estudiantes y sus familias un transporte com-

partido si es requerido.
Señalización y ruta:
• Utilizar letreros grandes con pictogramas y colores contrastantes 

para identificar el lugar.
• Si el lugar no está señalizado, considerar colocar indicaciones a lo 

largo de la ruta desde el transporte hasta el acceso.
• Proporcionar referencias visuales, táctiles y sonoras para orientar 

a los estudiantes.
Acceso:
• Verificar que las puertas sean amplias y visibles para usuarios de 

sillas de ruedas y andadores.
• Agregar elementos decorativos contrastantes cerca de las puertas 

para facilitar su localización.
• Si hay desniveles, colocar franjas contrastantes y con textura en el 

piso.
Espacios amplios:
• Asegurar que haya pasillos amplios y libres de obstáculos para fa-

cilitar el desplazamiento.
Plantas bajas y elevadores:
• Preferir lugares en planta baja o con rampa y ascensor accesible.
• Si no es posible, buscar opciones de rampas o elevadores portátiles.
Iluminación y acústica:
• Garantizar una buena iluminación sin destellos ni sombras.
• Agregar lámparas y espejos para mejorar la visibilidad.
• Controlar el ruido y considerar soluciones como micrófonos si la 

acústica no es óptima.
Mobiliario:
• Seleccionar mobiliario cómodo y ajustable para acomodar a todos 

los estudiantes.
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• Utilizar mesas con altura regulable o plataformas con rampa si es 
necesario.

Distribución del mobiliario:
• Evitar disposiciones lineales y optar por distribuciones circulares 

o en forma de U para una mejor comunicación.
• Mantener orden y reservar asientos adaptados para estudiantes 

con discapacidad.
Sanitarios y emergencias:
• Verificar la disponibilidad de baños adaptados con barras de apoyo 

y espacio suficiente.
• Establecer señales de emergencia visuales y táctiles en caso ne-

cesario.
Comunicación y flexibilidad:
• Asegurar una comunicación efectiva y considerar las necesidades 

individuales de los estudiantes.
• Adaptar las condiciones de acuerdo a las circunstancias de los es-

tudiantes.
Resolución de problemas:
• Comunicar cualquier necesidad a los organizadores y buscar solu-

ciones conjuntas.
• Si no es posible mejorar las condiciones, considerar buscar un lu-

gar alternativo.
Ajustes razonables:
• Implementar adaptaciones temporales y no invasivas para atender 

necesidades específicas.
• Fomentar la creatividad en la búsqueda de soluciones accesibles.

Buenas prácticas de accesibilidad en la comunicación y el contenido
Objetivo: Garantizar que toda la información y el contenido proporciona-
dos en el taller sean accesibles para todas las personas mediante la adop-
ción de medidas que eliminen las barreras y faciliten el acceso a la infor-
mación y a los recursos disponibles.

Creación de material didáctico:
• Proporcionar información en diferentes formatos: impreso, digital, 

audio, video, etc.
• Asegurar que la información sea clara y comprensible.
• Involucrar a personas con discapacidad en la revisión del material.
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• El comunicador debe estar sensibilizado y considerar las necesida-
des de las personas con discapacidad.

Información y comunicación escrita:
• Usar fuentes legibles y sin adornos.
• Asegurar buen contraste de color entre letra y fondo.
• Utilizar negritas, itálicas y subrayado con moderación.
• Utilizar viñetas o números para resaltar puntos importantes.
• Acompañar la información escrita con recursos visuales.
• Redactar en formato de lectura fácil.
• Evitar palabras complicadas y frases complejas.
Medios digitales:
• Consultar a un especialista en accesibilidad web.
• Utilizar estructura accesible para el contenido.
• Proporcionar apoyos visuales.
• Añadir descripciones a elementos visuales.
• Asegurar subtítulos y texto alternativo en contenido audiovisual.
Elementos de audio y video:
• Evitar cambios de velocidad en video.
• Verificar calidad de audio y video.
• Proporcionar subtítulos y transcripciones.
• Proporcionar audiodescripción si es necesario.
Plataformas educativas o sitios web:
• Verificar disponibilidad y resaltado de enlaces.
• Ofrecer opciones de personalización.
• Evitar uso de CAPTCHA
• Asegurar compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos.
Inscripción del estudiante:
• Crear formulario de registro accesible.
• Simplificar preguntas en el formulario.
• Destacar enlaces como “siguiente” o “atrás”.
• Asegurar buen contraste en colores.

Al impartir el taller o brindar información a personas con discapacidad au-
ditiva (PcDA):

• Situarse en un lugar bien iluminado y tranquilo siempre de frente a 
la fuente de luz para evitar sombras en el rostro.
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• Hablar directamente hacia las PcDA para asegurar su visibilidad. Si 
hay un intérprete de lengua de señas, ubicarlo en un lugar visible.

• Mantener el rostro visible para que la lectura de labios sea posible. 
Evitar dar la espalda o realizar movimientos que obstruyan la vi-
sión del rostro mientras se habla.

• Establecer contacto visual antes de comenzar a hablar. Se puede 
llamar la atención con palmadas suaves en el hombro o la mesa, o 
moviendo la mano en su campo visual.

• Hablar con calma, pronunciar claramente y vocalizar adecuada-
mente. Evitar gritar.

• Usar un lenguaje natural, incluyendo frases como “oye” o “escu-
chen con atención”, que son comunes en el idioma.

• Si la persona parece no entender, repetir o usar sinónimos para 
aclarar el mensaje.

• Si no se comprende algo que la persona dijo, es mejor pedirle que 
lo repita en lugar de fingir entendimiento.

• Pausar la conversación si hay ruidos externos que interfieran.
• Evitar hablar mientras el estudiante toma notas o hace ejercicios. 

Esperar hasta que preste atención nuevamente.
• Establecer reglas claras para las participaciones y la velocidad de 

habla de los estudiantes, evitando que las PcDA se confundan.
• Utilizar una pantalla para mostrar la transcripción de lo que se 

dice, asegurar que sea legible y esté bien ubicada.
• Dejar espacio entre la explicación y la demostración para permitir 

la lectura y asimilación de la información.
• Reforzar el mensaje con gestos manuales, expresiones faciales y 

contacto visual.
• Emplear señalizaciones visuales como luces o vibraciones, espe-

cialmente útiles en talleres de música o danza.
• Si es posible, proporcionar material anticipado para facilitar la 

comprensión.
• Brindar información previa al intérprete sobre el contenido curri-

cular para una mejor preparación.
• Ofrecer un resumen de las ideas clave y considerar grabar la se-

sión para futuras consultas.
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Al impartir un taller o proporcionar información a personas con discapaci-
dad motora (PcDM):

• Si la persona usa silla de ruedas, siempre preguntar qué tipo de 
ayuda necesita antes de mover la silla y mantener el nivel visual al 
hablar con ella.

• Asegurar que los formatos sean compatibles con tecnologías de 
asistencia, como el reconocimiento de voz.

• Utilizar atriles o soportes inclinados para mejorar la visión del ma-
terial y recurrir a escáneres para transferir información a la panta-
lla del ordenador.

• Determinar los tipos de soportes verbales, manuales o materiales 
necesarios e irlos retirando gradualmente si es posible.

• En caso de dificultades para hablar, recurrir a tableros de comuni-
cación.

• Facilitar la manipulación de útiles y materiales si hay dificultades 
usando adaptadores para pinceles, lápices, reglas, etc.

Al impartir un taller o brindar información a personas con discapacidad 
visual (PcDV):

• Utilizar colores contrastantes en la vestimenta para facilitar la per-
cepción.

• Usar el nombre del estudiante para hablarle directamente a él.
• Anunciar cada entrada y salida para evitar que el estudiante perci-

ba repentinamente la ausencia del instructor.
• Comunicar con naturalidad usando expresiones visuales.
• Emplear un lenguaje claro y sencillo en instrucciones y explicacio-

nes.
• Utilizar referencias espaciales precisas como “a tu derecha”, “arri-

ba”, “al frente”.
• Enseñar tareas no visuales mediante análisis, descripción, modela-

do y guía táctil.
• Usar marcas táctiles y contrastes para identificar materiales.
• Fomentar la exploración multisensorial del entorno y materiales.
• Establecer acuerdos sobre el estado de las puertas para prevenir 

accidentes.



206    207    Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura
Número Especial, Año 4, Noviembre, 2023-Febrero, 2024

Evaluación del estudiante:
• Adaptar la evaluación al nivel y progreso del estudiante.
• Consultar alternativas de evaluación con el estudiante.
• Incrementar el tiempo de prueba si es necesario.
• Preparar preguntas claras y sencillas.
• Privilegiar pruebas objetivas y formatos accesibles.

Retroalimentación:
• Solicitar retroalimentación de los estudiantes para mejorar.
• Escuchar las necesidades de los estudiantes con discapacidad y 

tomar las medidas pertinentes para solucionarlas.

Buenas prácticas de accesibilidad en los recursos humanos
Objetivo: Fomentar la inclusión y la participación de personas con disca-
pacidad en el taller mediante la sensibilización y capacitación del personal 
involucrado.

Capacitación del personal:
• Brindar capacitación sobre la atención a personas con discapaci-

dad y el uso de tecnologías de asistencia.
• Preparar al personal en manejo de sillas de ruedas, orientación y 

movilidad.
• Mejorar la preparación para atender necesidades específicas de 

estudiantes con discapacidad.

Sensibilización del personal:
• Realizar dinámicas de sensibilización sobre inclusión y diversidad.
• Destacar la importancia de la accesibilidad en el taller.

Comunicación y conciencia:
• Mantener al personal informado sobre los talleres (temáticas, ho-

rarios, accesibilidad, costos, etc.).
• Proporcionar opciones de interacción y comunicación accesibles.

Promoción de actitudes positivas:
• Diseñar actividades colaborativas para fomentar trabajo en equipo 

y ayuda mutua.
• Organizar juegos de roles para generar empatía.
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• Facilitar conocimientos sobre discapacidades y estrategias de inte-
racción.

• Fomentar roles de apoyo como lazarillo o buddy.
• Motivar socialización entre todos los estudiantes con convivios y 

festejos.

Conclusiones
 
Es de suma importancia tomar medidas para garantizar el reconocimiento 
de los derechos de todas las personas, especialmente en el ámbito de la 
educación artística, por lo tanto, se propone una guía de buenas prácticas 
de accesibilidad que busca generar las condiciones ideales en el taller para 
fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el mismo. 

No obstante, el impacto de este trabajo va más allá de la creación de 
una simple guía, es un llamado a la acción y a la reflexión sobre las actitu-
des y comportamientos hacia las personas con discapacidad en el ámbito 
artístico; es un llamado a reconocer que probablemente las barreras acti-
tudinales son las más limitantes y difíciles de superar, dado que requieren 
un cambio de mentalidad, la modificación de creencias y la eliminación de 
prejuicios arraigados, pues a diferencia de un entorno físico que puede ser 
modificado a voluntad, derribado y vuelto a construir, para eliminar las ba-
rreras en el mismo, ¿qué sucede cuando estas barreras están en el interior 
de una persona?, ¿cómo cambiar el pensar de no sólo una, sino millones de 
personas que muestran indiferencia hacia este tema? 

La indiferencia, el desconocimiento y el rechazo, arraigados en la gran 
mayoría de las personas, son sólo algunos de los principales desafíos a su-
perar, porque evitan que se volteen a ver las necesidades de ciertos grupos 
y por lo tanto, que se tomen medidas para que éstas sean cubiertas. 

Precisamente lo que hace falta es que haya acción, pues a pesar de 
que las bases normativas que respaldan este trabajo, como el derecho a la 
educación, al arte y a la accesibilidad, comparten el objetivo de promover la 
inclusión, la diversidad y hacen una llamada a la acción para lograrlo, des-
afortunadamente en la práctica, la respuesta a esta llamada no se ve refle-
jada en ningún ámbito. Por lo tanto, es prioritario comenzar a cambiar esta 
actitud y fomentar la concientización sobre la importancia de la inclusión 
en todos los aspectos de la sociedad. 
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Es necesario comprender que la accesibilidad no se trata sólo de cum-
plir con normas y requerimientos técnicos, sino de brindar oportunidades 
para fomentar la diversidad, la igualdad de oportunidades y la participa-
ción plena de todas las personas sin importar su condición. También es 
importante destacar que el verdadero cambio va más allá de la creación de 
nuevas normativas, manuales o guías, en realidad está en el compromiso 
y la apertura de todos los actores involucrados, por lo cual actuar es fun-
damental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las 
personas. 

Si bien, el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana, es importante 
tomar medidas concretas y progresivas para promover la inclusión y la ac-
cesibilidad en las artes. Esto implica revisar y adaptar los espacios físicos, 
los materiales educativos y las metodologías de enseñanza, así como pro-
mover la participación activa de las personas con discapacidad en todas las 
etapas del proceso artístico, desde la creación hasta la exhibición. Además, 
es fundamental establecer alianzas y colaboraciones entre diferentes acto-
res, como instituciones educativas, organizaciones de personas con disca-
pacidad, artistas y profesionales del arte, para trabajar de manera conjunta 
en la promoción de la inclusión. 

Por último, garantizar la inclusión y el reconocimiento de los derechos 
de todas las personas en el ámbito de la educación artística requiere un 
compromiso real y acciones concretas por parte de todos los involucrados. 
Hay que derribar las barreras físicas, pero también las barreras actitudina-
les y culturales que limitan la participación plena de las personas con dis-
capacidad. Sólo a través de la concientización, la sensibilización y la acción 
conjunta es posible transformar la sociedad en un lugar verdaderamente 
inclusivo y diverso.
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