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Resumen
Experimentar la discapacidad constituye un ejercicio que incide positivamente 
en la forma de diseñar, cuando esta acción pretende mejorar la calidad de vida 
de las personas en esta condición. Este documento presenta los resultados de 
un estudio cualitativo realizado con futuros diseñadores, quienes vivieron las li-
mitaciones de la discapacidad en un entorno determinado. La aportación radica 
en sistematizar estos resultados y evidenciar la importancia del Diseño Univer-
sal, ya que los alumnos aunque conocen dicho concepto, no obtienen un apren-
dizaje significativo hasta que asumen una discapacidad, lo cual posibilita una 
transformación en su postura como futuro diseñador. 

Palabras clave: discapacidad, diseño incluyente, sensibilización, diseño univer-
sal

Abstract
Living an experience of disability represents an exercise that positively affects 
the way design is done, as long as it seeks to improve the quality of life of peo-
ple with this condition. This paper presents the results of a qualitative study ca-
rried out with future designers, who experienced the limitations of disability in 
a given environment. The contribution consists in the systematization of these 
results and the demonstration of the importance of Universal Design. Despi-
te their knowledge of Universal Design, students obtain a meaningful learning 
until they assume a disability, allowing a transformation of attitude as future 
designers.

Keywords: disability, inclusive design, awareness, universal design
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Introducción

L a Primera Jornada Interuniversitaria “Diseño y Accesi-
bilidad para la Discapacidad” se realizó el 19 de febre-
ro del 2015 en la uam Cuajimalpa y en la Universidad 

Iberoamericana, ambas en la Ciudad de México, de mane-
ra simultánea. La intención de esta jornada era enfatizar el 
tema de la discapacidad y vincularlo al paradigma del dise-
ño incluyente, mediante una serie de actividades que per-
mitieran un acercamiento teórico y vivencial en los partici-
pantes. La presencia de estudiantes y maestros, provocó que 
esta jornada se convirtiera en un ejercicio donde la interac-
ción generó resultados significativos. Los talleres de sensi-
bilización “Movilidad y accesibilidad” arrojaron interesantes 
resultados, que fueron obtenidos mediante un instrumento 
de cuestionario y autoreporte de los participantes sobre sus 
aprendizajes, percepciones y comentarios. Las respuestas y 
comentarios obtenidos han sido analizados y sistematiza-
dos, y constituyen el objeto de estudio principal para este 
documento.

La discapacidad y el diseño

A ctualmente se enfatiza que el diseño centrado en 
el usuario debe alejarse de los estándares y la nor-
malización. Ello abre la posibilidad de reconside-

rar a los usuarios con discapacidad, ya que son un grupo de 
la población poco atendido en cuestión de diseño, a pesar 
de representar un 15% de la población mundial según la 
Organización Mundial de la Salud (2015).

En este sentido, la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (cdpd) y su Protocolo Fa-
cultativo encuadran al diseño en un marco de acción social 
más preciso, bajo una perspectiva de diseño centrado en el 
usuario, más humana, incluyente y participativa. Ello am-
para el concepto de accesibilidad universal, por el cual se en-
tiende la condición que deben cumplir los entornos, pro-
cesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser com-
prensibles, utilizables y practicables por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más 
autónoma y natural posible.

Por su parte el diseño universal, también conocido como 
diseño para todos, se define como la actividad por la que se 
conciben o proyectan, desde el origen y siempre que ello sea 
posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, ob-
jetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal for-
ma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la 
mayor extensión posible (liondau 2003).

Diseño centrado en el usuario  
y la discapacidad

E ntendemos como diseño centrado en el usuario (dcu) 
al conjunto de métodos en el que se concibe que 
todo el proceso de diseño debe estar conducido 

por el usuario, sus necesidades, objetivos y características 
(Hassan y Fernández 2004). Si bien asume la necesidad 
participativa del usuario en el proceso de diseño, no repre-
senta en sí mismo un marco de trabajo con el cual satisfa-
cer las necesidades de usuarios con discapacidades.

El concepto de diseño inclusivo, aunque lo suficiente-
mente amplio como para propiciar diversas interpretacio-
nes, de forma general define cualquier marco metodoló-
gico de diseño, normalmente mejorado a partir del dcu o 
del diseño participativo, cuyo objetivo es satisfacer las ne-
cesidades de acceso y uso de un mayor rango de usuarios 
que aquellos representados por el “usuario medio”, involu-
crando para ello a usuarios discapacitados o contextos de 
uso desfavorables. (Hitchcock 2001)

El Diseño para Todos (dpt) aspira a tener en cuenta, 
en la propia fase de diseño, los requisitos de accesibilidad 
derivados de los distintos tipos y grados de capacidad fun-
cional de las personas. No atender a este objetivo en los 
procesos de diseño provoca, de manera inevitable, discri-
minación, exclusión y problemas de participación social 
para amplios colectivos (European Institute for Design 
and Disability Declaración de Estocolmo 2001). Por tanto, 
el Diseño para Todos se define como la intervención sobre 
entornos, productos y servicios con el fin de que todos, in-
cluidas las generaciones futuras, independientemente de 
la edad, el sexo, el género, las capacidades o el bagaje cul-
tural, puedan disfrutar participando en la construcción de 
nuestra sociedad.
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Resultados obtenidos  
en el taller de sensibilización  

“Movilidad y accesibilidad”

Los talleres de sensibilización “Movilidad y accesi-
bilidad” se realizaron tanto en la uam Cuajimalpa 
como en la Universidad Iberoamericana, y tuvie-

ron 103 participantes. Durante este ejercicio a las per-
sonas se les confirió cierto estado de “discapacidad”, ya 
sea cubriéndoles los ojos, colocándoles tapones en los 
oídos, o bien invitándolos a usar alguna silla de ruedas o 
andadera. Una vez que tuvieron estas limitaciones sen-
soriales o motrices, que “fueron habilitadas como per-
sonas con discapacidad”, realizaron recorridos en las 
instalaciones de las universidades a fin de que experi-
mentaran el espacio y los servicios que en éste se encon-
traban.

Las actividades realizadas fueron evaluadas me-
diante un instrumento de opinión cualitativa. En éste 
fueron emitidas respuestas abiertas que nos han per-
mitido generar ciertas categorías de análisis con la 
finalidad de estructurar los resultados obtenidos en 

la jornada, verificarlos en términos cualitativos y 
descubrir las potencialidades para ejercicios simi-
lares futuros.

Respecto al objetivo de la jornada, estaba cen-
trado en la sensibilización hacia el tema de la disca-
pacidad; y encontramos en una gran mayoría de res-
puestas que el ejercicio resultó ser novedoso para los 
participantes, ya que muchos no habían experimen-
tado nunca estas condiciones. Asimismo se observó 
que la respuesta emocional es una de las caracterís-
ticas que más se detona, logrando así que los partici-
pantes sean conscientes tanto de las restricciones que 
existen por la propia situación de limitación, como 
por lo incapacitante que resulta el entorno; por ejem-
plo, una persona señaló: “Es interesante el ejercicio en 
tanto te pones en los zapatos de personas que conci-
ben el mundo de otra forma” (participante 77)1.

Figura 1. Categorías de análisis  
[Fuente: elaboración propia]

Figura 2. Auto-reporte de la experiencia 
[Fuente: elaboración propia]
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Auto-reporte de la experiencia,  
nivel individuo: sentidos y emociones

El análisis de los resultados obtenidos desde los par-
ticipantes nos ha permitido proponer algunas cate-
gorías que se encuentran esquematizadas en la Fi-

gura 1.
Se observó que muchas de las opiniones de los par-

ticipantes, que hemos denominado “auto-reporte in-
dividuo”, se encuentran centradas en un nivel reflexivo 
negativo, en el sentido de que la condición limitante ex-
perimentada les hizo sentir o apreciar condiciones alta-
mente negativas. Gran cantidad de respuestas así lo seña-
lan, por ejemplo se menciona que las personas se sentían 
incómodas, extrañas, aisladas, limitadas, inseguras, de-
pendientes, impotentes, confundidas, desesperadas, 
frustradas, excluidas, con miedo, vulnerables, desprote-
gidas, desorientadas, solas, incompletas, disminuidas, 
cansadas e inútiles. Algunas otras opiniones fueron: “mal 
y con menos oportunidades que los demás” (participante 
21); “frustrada, angustiada, sentí que no podía confiar en 
nada ni en nadie” (participante 27); “insegura y en un pun-
to también sentí vergüenza porque me veían raro” (parti-
cipante 34); “me sentí feo, porque la gente te ve con lásti-
ma y te evita, se alejan. Tortuga, todo pasa lento, avanzas 
lento y se hace eterno” (participante 85); “al ver tantos im-
pedimentos en el entorno, me sentí que no era libre, me 
sentí intimidada por las miradas de otras personas y triste 
de ver su reacción” (participante 99).

Sin embargo, también obtuvimos respuestas reflexi-
vas positivas, lo cual nos hace pensar que la sensibiliza-
ción genera un efecto de crecimiento y reflexión más pro-
fundo, por ejemplo: “el comenzar a depender de tus otros 
sentidos hace que las experiencias sean completamente 
distintas, pero tuve varios lapsos de completa desespe-
ración” (participante 8); “el ejercicio me permitió vivir un 

poco de lo que estas personas tienen que vivir día a día” 
(participante 9); “con ganas de ser más empático ante 
los discapacitados” (participante 45), “reflexionar en tor-
no de diseño de espacios y objetos. Entender la dinámica 
social y las reacciones de otros sin alguna discapacidad” 
(participante 68), “me sentí responsable por generar un 
cambio” (participante 68); “el ejercicio me hizo sentir em-
pática, me tocó usar la silla de ruedas y veo que además 
de una discapacidad, surge un problema de salud distro-
fial, lesiones musculares, etcétera, que no se ven a prime-
ra vista” (participante 81). Hemos podido identificar que 
este auto-reporte positivo genera dos enfoques muy im-
portantes de conciencia y participación, estos los hemos 
denominado “enfoque social” y “aportaciones sobre los 
espacios, objetos y la información”.

Sobre las apreciaciones de los participantes en el de-
sarrollo de otras capacidades al encontrarse en una situa-
ción de discapacidad, obtuvimos respuestas muy intere-
santes, como: “te sientes inseguro. Los otros sentidos se 
agudizan” (participante 1); “que los sentidos que me que-
daban eran muy útiles y trataba de escuchar todo para 
saber que pasaba.” (participante 35); “puse más atención 
con otros sentidos” (participante 69); “otros sentidos se 
amplifican y convierten la información perceptual de una 
manera diferente” (participante 77); “aparte de que es-
toy más al tanto de mis otros sentidos” (participante 79); 
“que tus sentidos se agudizan” (participante 80); “se agu-
dizan más los demás sentidos. Te haces más consciente 
de lo que percibe tu cuerpo” (participante 30); “la percep-
ción de los otros sentidos aumentó bastante” (participan-
te 91); “los sentidos se agudizan enseguida pero tardamos 
en aprender a usarlos al máximo” (participante 86); “in-
creíbles sensaciones” (participante 91); “fue además abrir 
los otros sentidos” (participante 93).

1    El número que aparece en las opiniones corresponde al número de participante que contestó el instrumento. Éste nos permite identificar el instru-
mento preciso que presenta el resultado que se señala o comenta.
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Habilidades y capacidades  
perceptuales/sensoriales

U na de las categorías arrojó resultados positivos 
que se orientan hacia una mayor conciencia de las 
habilidades y capacidades perceptuales/sensoria-

les con las que contamos. Algunas de las aportaciones en 
este sentido son:

Con base en estas aportaciones, se observa la activa-
ción de los sentidos de manera espontánea; lo cual indica la 
existencia de un recurso “dormido” del diseñador, cuya com-
prensión y exploración a mayor profundidad podrían signi-
ficar una nueva aportación en el proceso de diseño.

 
Auto-reporte social:  

lenguaje e interacción

Categoría lenguajeSentido Aportaciones
Tacto Sentir con los pies. (participante 14)

Percepción de texturas en el piso. (participante 61)

Puse más atención con otros sentidos. (partici-
pante 69)

Noté lo importante que es el cambio de texturas 
en los pies. Se sienten los cambios de temperatura 
en el cuerpo y, en particular, en las manos cuando 
se toman los barandales. (participante 76)

Oído Se escucha mucho y muy fuerte. (participante 19)

Basarme en todo lo escuchaba, y tenía que concen-
trarme en todo lo que escuchaba. (participante 20)

Agudeza de oído. (participante 29)

Los sonidos los percibes más fuerte e incluso algu-
nos te lastiman o son molestos. (participante 66)

Altamente perceptuales. Escuchar significativa-
mente. (participante 100)

Vista Leer los labios. (participante 9)

Se acentuó la parte visual, la posibilidad de leer 
labios o pedir que se hable fuerte y despacio se 
hace evidente. (participante 75)

Se agudizaron mis reflejos en cuestión de la vista. 
Tienes que ser más observador en el entorno para 
saber por dónde te puedes ir. (participante 98)

Olfato Mi olfato y visión se agudizaron. (participante 92)

Audio 
háptico

Sentir las vibraciones de los sonidos pero nada 
claro (participante 95)

Lenguaje Es necesario aprender un lenguaje especial. 
Podía entender algunas cosas por medio de 
leer los labios. (participante 9)

Auditiva, prestar más atención al lenguaje 
corporal. (participante 52)

Se acentuó la parte visual. (participante 75)

Hay que tener una buena comunicación para 
darse a entender. (participante 68)

Se identifica como la necesidad de aprender un len-
guaje especial, permite inferir que la interpretación o “tra-
ducción” de mensajes desde cualquier discapacidad no es 
simple y requiere de un conocimiento vasto que implica 
nociones especializadas en aspectos culturales, técnicos, 
de lenguaje, psicológicos, entre otros.

La comunicación refiere directamente a un sistema 
semiótico, el cual permite el desarrollo de una propuesta 
teórica que hace posible tanto la identificación de signos 
y la construcción de un código, como la interpretación de 
los mismos.

Categoría Interacción

Interac-
ción

En donde había menos gente te ven más. 
(participante 76)

Que la gente me ayude automáticamente. 
(participante 68)

Limitado y con necesidad de ayuda humana, 
los elementos arquitectónicos o externos son 
limitados. (participante 75)
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Se evidencia la creciente tendencia de una vida inde-
pendiente, que lejos de generar autonomía, ha provocado 
una desconexión con el otro a tal grado que se percibe que 
un usuario discapacitado adquiere un rol de “solicitante 
de ayuda”, quedando expuesto y en espera de favores, ais-
lándolo de un núcleo social, puesto que el observador (sin 
discapacidad) no cuenta, generalmente, con una forma-
ción cultural que implique brindar ayuda a desconocidos.

Auto-reporte diseño:  
evaluación y propuestas

Categoría diseño y espacio

Diseño  
y espacio

Evaluación de los elementos de diseño, adju-
dicación de la vulnerabilidad no a partir de la 
discapacidad, sino como consecuencia de un 
“elemento de diseño que no siempre fue acerta-
do”. (participante 23)

Que les faltan texturas a los barandales para 
indicar el final, por lo mismo, todo el tiempo me 
sentí insegura. (participante 26)

Las instalaciones no contemplan a personas con 
esta discapacidad en su construcción. (partici-
pante 32)

Reflexionar en torno del diseño de espacios y ob-
jetos. Entender la dinámica social y las reacciones 
de otros sin alguna discapacidad. (participante 67)

Hay barandales mal pensados, en donde daba 
el sol el barandal estaba muy caliente y en una 
escalera el barandal seguía subiendo cuando 
ya se había llegado al descanso, no sabía si los 
escalones continuaban. (participante 76)

Empecé con la idea de limitaciones, restric-
ciones; y luego me fui “adaptando” al espacio. 
Leyendo el entorno de otra manera. (partici-
pante 78)

Mi forma de pensar respecto al tema ha incre-
mentado, con ganas de diseñar. (participante 
91)

Consideramos que en sentido pragmático este es el 
principal problema a atender, ya que sus implicaciones en 
la vida cotidiana son indiscutibles. De hecho es aceptado 
que de ello depende la verdadera inclusión de las perso-
nas con discapacidad: desplazarse, trabajar y sentirse úti-
les, convivir con el resto de la sociedad, etcétera depende 
directamente de que les proporcionemos las condiciones 
necesarias a través del diseño. Para muchos arquitectos, 
por ejemplo, la inclusión se limita a seguir escasas normas 
mencionadas en los reglamentos de construcciones (ram-
pas, abatimientos, anchos de puertas, wc especiales, cajo-
nes de estacionamiento para discapacitados, entre otros), 
se limitan a una perspectiva dimensional y escasamente 
funcional en el que no son incluidos todos los tipos de dis-
capacidades. 

¿Cómo la experiencia de vivir  
y experimentar la discapacidad  

puede ser un detonante  
para un diseño incluyente?

L os resultados obtenidos en la jornada nos han permi-
tido identificar que los participantes en una actitud 
más reflexiva emiten opiniones acerca de los ámbi-

tos que se muestran en el esquema de la Figura 2. Es inte-
resante notar que aquellos participantes que lograron ge-
nerar un auto-reporte en sentido positivo se enfocan más 
profundamente en los aspectos sociales y de diseño. Algu-
nos resultados se centran en la evaluación como diseñado-
res, tanto del fenómeno de la discapacidad como de pro-
puestas específicas u observaciones para generar cambios 
positivos mediante el diseño incluyente. Un reto funda-
mental para las siguientes jornadas será que la experiencia 
no sólo quede en el aspecto vivencial y emocional, sino que 
tenga un efecto transformador a largo plazo y sea evalua-
do. Otra área de oportunidad que resulta indispensable es 
orientar las dinámicas de tal modo que se genere una vi-
sión clara y puntual hacia el análisis y enfoque del diseño 
universal, incluyente y accesible.
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Conclusiones y aprendizajes  
para las próximas jornadas “Diseño  

y Accesibilidad para la Discapacidad”

S e observa una oportunidad para elaborar una se-
rie de talleres previos (integrados posiblemente a 
una asignatura), en los cuales la introducción, co-

nocimiento, detección y dominio de los alcances de una 
mayor activación sensorial permita no sólo la detección 
de nuevos problemas de diseño durante la actividad, sino 
también la generación de propuestas más específicas. El 
hecho de que el diseñador pueda ser habilitado para utili-
zar activamente sus sentidos podría significar la adquisi-
ción de una competencia para la detección de problemas 
y generación de soluciones innovadoras.

 El resultado obliga a considerar la importancia 
que los sentidos tienen en las funciones cognitivas, no sólo 
en términos de percepción, que sería su función primaria, 
sino en el estilo en el que cada persona conoce el mun-
do. Estos estilos responden a la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Gardner (1995), que supone que no todos de-
sarrollamos nuestros recursos cognitivos en la misma me-
dida. De ahí la necesidad de involucrar todos los sentidos 
en el diseño, ya que ello asegura una conexión con una 
mayor cantidad de usuarios.

Una recomendación para la siguiente jornada podría 
contemplar la previa explicación de la dinámica de con-
cientización a la totalidad de la comunidad universitaria 
(particularmente a los estudiantes y académicos de áreas 
relacionadas con psicología, sociología y antropología), 
con el fin de lograr un mayor involucramiento como ob-
servadores y una mayor participación o un mejor compor-
tamiento ante la presencia de una persona discapacitada 
que requiera ayuda.

La inclusión no se limita a la posibilidad de movilizarse 
en los espacios, sino a verdaderamente pertenecer a un gru-
po social y sentirse aceptado. Los resultados de la jornada 
muestran que conforme la persona se acerca más a la edad 
madura, más aprecia las cuestiones sociales (sentirse acep-
tado o rechazado se torna más importante), al tiempo que 
los aspectos funcionales como la capacidad de movilización 
son más valorados por las personas jóvenes.

De alguna manera, se observa una necesidad por “al-
fabetizar” al diseñador en cuanto a la identificación, mo-
deración y uso estratégico de sus sentidos. Ello brindaría 
la oportunidad de reconocer problemas de diseño desde 
otra perspectiva, generaría alternativas con mayor gra-
do de empatía hacia todos los usuarios y sería una herra-
mienta de investigación que serviría a los diseñadores 
egresados para identificar diferentes problemas y evitar la 
posible repetición de errores en diseño, como son los espa-
cios e instalaciones que restringen o limitan más la movili-
dad de una persona con discapacidad.

Como consecuencia de la Primera Jornada Interuni-
versitaria “Diseño y Accesibilidad para la Discapacidad” 
tenemos noticias de que en el Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey (itesm), Campus Toluca, 
algunos de los alumnos participantes en la misma reali-
zaron un diagnóstico sobre la accesibilidad de su propia 
sede. Esta evaluación provocó que se detectaran barreras 
arquitectónicas y de diseño que impedían el adecuado 
desempeño de las personas con discapacidad. De esta ma-
nera se desarrolló un proyecto para la instrumentación de 
rampas de acceso con pendiente adecuada, instalación de 
pasamanos, delimitación de lugares de estacionamiento 
accesibles y adecuación de baños para personas con disca-
pacidad motriz. Las adecuaciones arquitectónicas fueron 
construidas durante el verano de este año (2015). Por otra 
parte, en la uam Cuajimalpa también se llevaron a cabo 
acciones que detonaron proyectos inclusivos desde el di-
seño. Por ejemplo, se integró el código braille en todo el 
sistema de información espacial de la sede Cuajimalpa y 
en su señalización. Asimismo se desarrollaron seis mapas 
hápticos de la universidad que sirven como un elemento 
de wayfinding especializado para la ubicación espacial de 
personas ciegas. Los alumnos de Diseño tipográfico dise-
ñaron una serie de monografías hápticas para personas 
ciegas y normovisuales. Éstas incluyen ilustraciones háp-
ticas de diferentes insectos con el uso de texturas y mate-
riales, además de que la información escrita se encuentra 
impresa en tinta y en código braille. También se desarro-
llaron cuatro sistemas interactivos para personas con dis-
capacidad auditiva, entre los que destaca un sistema inte-
gral de alertas y comunicación sobre el llanto de los bebés 
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de mamás sordas. Asimismo, el interés que esta jornada 
despertó en los alumnos de diseño de la Unidad Cuajimal-
pa fue tan significativo que actualmente se está desarro-
llando, a solicitud de los estudiantes, un programa anual 
de proyectos terminales para titulación sobre el tema de 
diseño y la discapacidad.

Imagen 1. Acceso frente  
a la cafetería, rampas agregadas 
recientemente con pendientes 
adecuadas, descansos y pasamanos. 
[Fotografía: Solano, 2015]



] L
a 

ex
pe

ri
en

ci
a 

de
 la

 d
is

ca
pa

ci
da

d 
co

m
o 

de
to

na
nt

e p
ar

a 
un

 d
is

eñ
o 

in
cl

uy
en

te
11

Imágenes 2, 3 y 4. Ejemplos de las 
monografías hápticas realizadas 
por alumnos de la materia de 
Diseño Tipográfico de la uam 
Cuajimalpa en el trimestre 15P 
[Fotografías: Martínez, 2015]

Imagen 2.

Imagen 3.

Imagen 4.
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Normas 
editoriales

DIS Journal
Revista Semestral del Departamento de Diseño

Normas editoriales para la presentación de originales
Todo artículo, ensayo o reseña crítica que se proponga a DIS debe ser original e 
inédito, las principales condiciones para participar en la publicación, son:

 Ǭ ser material inédito, no publicado previamente
 Ǭ ser resultado de un proyecto de investigación,  

o ser un ensayo académico (con aparato crítico)
 Ǭ no debe estar postulado simultáneamente en otras revistas

IMPORTANTE: 
 Ǭ La publicación se realizará en español, pero contendrá enlaces al docu-

mento en su idioma original. Esto implica periodos de traducción.
 Ǭ El periodo de resultados de dictaminación con resultado positivo o ne-

gativo es de 18 MESES, mismos que se cuentan desde la confirmación 
de la recepción del artículo. Si el artículo fue aceptado para su publica-
ción, y una vez atendidas las recomendaciones dictaminatorias, se co-
locará en la lista de espera de artículos publicables (su publicación esta-
rá contemplada en alguno de los dos números del próximo año lectivo 
a su aceptación). Se darán los oficios pertinentes que el autor solicite 
para dar aviso a sus respectivas evaluaciones.

 Ǭ Los artículos con un dictaminen negativo, no podrán volver a presen-
tarse.

 Ǭ El número máximo, por publicación, es de 4 autores.
 Ǭ Todo artículo será sujeto a una evaluación preliminar por el Comité de 

Redacción que determinará si es factible de ser sometido a dictamen, 
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de acuerdo con lo estipulado en la actual pauta 
editorial. En caso afirmativo, el artículo será eva-
luado por pares asignados por el Comité Editorial, 
manteniendo el anonimato entre autores y dicta-
minadores; en caso de discrepancia, se turnará a 
un tercer dictaminador.

 Ǭ Los editores se reservan el derecho de realizar los 
ajustes de estilo que juzguen convenientes.

 Ǭ La recepción de un artículo no puede garantizar su 
publicación.

Los originales deberán incluir la información si-
guiente:

1. Título del artículo
2. Nombre completo del autor 
3. Institución a la que pertenece
4. Correo electrónico del autor
5. Un curriculum vitae breve (aproximadamente diez 

líneas) del autor.
6. Resumen de máximo 150 palabras, además debe-

rá estar en dos idiomas: español y en el que este 
escrito el documento presentado. En el caso de las 
reseñas críticas, no se requiere resumen.

7. Incluir hasta cinco palabras clave después del resu-
men, también en los dos idiomas.

La presentación del material deberá tener el siguiente for-
mato:

 Ǭ La extensión para un artículo o ensayo será de 
8,000 a 10,000 palabras; y para una reseña crítica 
de 2,500. Este cálculo comprenderá el texto y su 
aparato crítico, pero excluye resúmenes y biblio-
grafía.

 Ǭ Tipo de letra, deberá ser Times New Roman
 Ǭ Tamaño de la letra, 12 puntos
 Ǭ Interlineado de 1.5 líneas
 Ǭ Tamaño de la página de 21.5 x 28 cm (tamaño car-

ta)
 Ǭ Márgenes de 3 cm. por los cuatro lados
 Ǭ La jerarquía de los títulos debe ser clara, pues será 

la estructura primaria del contenido temático. 

Para ello se puede indicar la jerarquía con las si-
guientes características:

Título, en 14 puntos, irán en negritas, en altas 
y bajas, alineados al centro, dejar tres líneas en 
blanco, entre éste y el texto que le sigue.
Subtítulos, en 12 puntos, irán en negritas, en 
altas y bajas, alineados a la izquierda. Antes de 
un subtítulo es necesario dejar dos líneas en 
blanco, así como una sola línea entre éste y el 
texto que le sigue. El título y los subtítulos se-
rán descriptivos y breves (no más de diez pa-
labras).
Si hay un título de menor jerarquía al subtítulo, 
éste puede ir alineado a la izquierda, sin espacio 
entre éste y el texto que le sigue, usar un tama-
ño de 12 puntos y en cursivas.

1. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a <pu-
blicaciones.diseno@ibero.mx>, en archivo procesado en 
Word. No se devolverán los originales recibidos.

2. Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo cuando 
sean indispensables. Deberán aparecer a final de página y 
no serán de carácter bibliográfico, sino de comentario. Se 
procesarán con el sistema de Word, es decir en el menú in-
sertar, debe buscar nota al pie, ponerlas consecutivas y nu-
meradas. El número de cita se pondrá después de las co-
millas e inmediatamente después del signo de puntuación 
correspondiente. 

3. La bibliografía y las citas debe seguir las pautas del for-
mato CHICAGO. Puede revisar: 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_cita-
tionguide.html, 
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/chicago, 
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/
chicago
http://www.journals.uchicago.edu/cont/prep-art?-
journal=cer&
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4. Las citas textuales de menos de cinco líneas irán dentro 
del párrafo, entre comillas (“ ”) de apertura y cierre. A con-
tinuación se indicará entre paréntesis la referencia biblio-
gráfica en este orden: apellido del autor, año de publica-
ción, número de página (sólo el número). El punto se pone 
después del paréntesis. Para citas de más de 5 líneas, se 
sangrará, se utilizará tipografía normal de 10 puntos, no 
itálica. En todo momento se pueden usar corchetes,1 se 
debe dejar una línea antes y después de la cita: 

Algunos grabados destinados a ilustrar obras de 
circulación restringida, es decir, para las elites re-
ligiosas y civiles, adoptaron formas de representa-
ción comunes al grabado popular […] El hecho de 
que se tratara de copias o adaptaciones de graba-
dos más antiguos de origen europeo no acaba de 
explicar el fenómeno […] estos casos serían más 
bien una prueba de que los límites entre el graba-
do popular y el grabado culto no sólo eran impreci-
sos sino que tanto para los impresores como para 
el público lector novohispano, la coexistencia entre 
ambas formas de expresión gráfica no causaba ex-
trañeza ni contradicción (Galí, 2008, 88).

5. Las imágenes, ilustraciones, fotos, gráficas o cuadros, 
debe estar identificados de manera precisa y numerados.

a) El manuscrito original debe señalar el lugar de 
colocación de las imágenes, ilustraciones, fotos, 
gráficas o cuadros con una inserción textual entre 
corchetes, ejemplo [Figura 1. Título, comentario o 
pie].
b) Se debe redactar un listado numerado de imá-
genes ilustraciones, fotos, gráficas o cuadros en un 
archivo electrónico independiente, que debe coincidir 
con las imágenes citadas dentro del texto. En el tí-
tulo, comentario o pie especificar la autoría; si son 

1  El uso de corchetes esta permitido si se suprime una o más palabras, 
indicando con tres puntos suspensivos en su interior [...]. También se 
usarán corchetes para señalar añadidos o precisiones de parte del in-
vestigador.

de elaboración propia, o si se trata de un “detalle” 
o “fragmento”. Asegúrese de no condicionar la clari-
dad de un texto a la presencia de una imagen.

6. Enviar cada una de las imágenes, cuadros o gráficas a 
publicar por separado, en formato .JPG y con resolución 
de 72dpi. Debe tener 700px de alto. De ninguna forma se 
aceptarán en otro formato o programa. ¡¡IMPORTANTE!! 
Es necesario que cuente con la propiedad intelectual de 
cada imagen o en su caso, con el permiso escrito para pu-
blicar dicha imagen, usted firmará una autorización de pu-
blicación.

7. DIS publica la modalidad de reseña crítica. Por “crítica” 
entendemos que la reseña debe ser un comentario referi-
do al contexto académico y cultural en el que se inscribe la 
obra. 

 Ǭ Sólo se admite UN autor por reseña. Pueden parti-
cipar estudiantes.

El texto de la reseña crítica incluirá lo siguiente:
 Ǭ Una presentación breve del contenido de la obra 

reseñada.
 Ǭ La relevancia de la obra reseñada y el porqué de la 

importancia de elaborar la reseña crítica.
 Ǭ La importancia del tema y la discusión en la que se 

inscribe, más el enfoque historiográfico.

El contexto del libro reseñado, en función de diversos criterios:
a) En relación con la obra del autor.
b) En relación con el tema.
c)En relación con la problemática  
(conceptual, argumentativa, referencial, ...)
d) En términos comparativos.

El texto de la reseña crítica irá precedido de la ficha biblio-
gráfica del libro objeto de comentario. Ejemplo de la ficha 
del libro:

Romero De Terreros, Manuel. Grabados y grabadores 
de la Nueva España. México: Ediciones Arte Mexica-
no, 1948, 10.
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