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Resumen
La accesibilidad universal es fundamental para fomentar la autonomía e inclusión 
social, pero su diseño e implementación enfrentan importantes desafíos. Estas 
dificultades surgen de la interacción entre las capacidades físicas, sensoriales 
y cognitivas de las personas y las características físicas, comunicacionales y 
simbólicas de los bienes, servicios y entornos.
Este artículo presenta pautas generales para mejorar la accesibilidad, basadas en 
una revisión sistemática de la literatura que responde a las siguientes preguntas de 
investigación: ¿Cuáles son los temas más frecuentes asociados a iniciativas que 
promueven la accesibilidad universal? ¿Qué tipo de iniciativas se implementan para 
mejorar la accesibilidad?
La revisión incluye un análisis de 148 artículos publicados entre 2013 y 2023 
en Scielo, Scopus y Web of Science. En el presente documento se describen 
iniciativas que promueven el diseño universal de productos, servicios y entornos, 
junto con lineamientos específicos para mejorar la accesibilidad en el tránsito 
peatonal, edificios públicos, medios de transporte, viviendas, y recursos digitales y 
tecnológicos. Además, se profundizan aspectos relacionados con la accesibilidad a 
entornos físicos, comunicacionales, sociales, culturales, educacionales y turísticos.
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Abstract
Universal accessibility is essential for fostering autonomy and social inclusion; 
however, its design and implementation pose significant challenges. These 
difficulties arise from the interaction between individuals’ physical, sensory, and 
cognitive abilities and the physical, communicational, and symbolic characteristics 
of goods, services, and environments. 
This article provides general guidelines to improve accessibility, based on a 
systematic literature review addressing the following research questions: What 
are the most common themes associated with initiatives promoting universal 
accessibility? What types of strategies are implemented to enhance accessibility?
The review analyzes 148 articles published between 2013 and 2023 in Scielo, 
Scopus, and Web of Science. The findings highlight initiatives that promote the 
universal design of products, services, and environments, alongside specific 
guidelines for improving accessibility in pedestrian transit, public buildings, 
transportation, housing, and digital and technological resources. Additionally, the 
study delves into key aspects of accessibility in physical, communicational, social, 
cultural, educational, and tourism environments. 
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1. Introducción

El concepto de “accesibilidad universal” puede ser definido como la propiedad de productos, sistemas, ser-
vicios, entornos e instalaciones para ser utilizados por personas con el umbral más amplio de capacidades 
y funciones (International Organization for Standardization, 2014). Lo anterior implica el uso y disfrute por 
parte de cualquier persona, con independencia de sus características físicas, sensoriales y/o intelectuales. 
Por lo cual, tanto los atributos físicos que favorecen la usabilidad como los aspectos comunicacionales, 
formas de interacción social y otras dimensiones que promueven el acceso, son elementos fundamenta-
les para lograr la accesibilidad universal (Solórzano Salas, 2013). Tomando en cuenta lo anterior, es clave 
comprender las condiciones que deben cumplir los entornos, procesos, servicios, bienes y productos para 
asegurar un uso de forma segura, cómoda, natural y autónoma por parte de todas las personas (Chamorro 
y Silvero Arévalos, 2014). 

La accesibilidad universal abarca una diversidad de condiciones humanas, incluyendo a personas con dis-
capacidad física, sensorial e intelectual, así como a población infantil, personas mayores, personas con so-
brepeso u obesidad, gestantes y otras condiciones que puedan limitar alguna funcionalidad física, cognitiva 
o sensorial. Este enfoque favorece la autonomía y la inclusión social de todas las personas a lo largo del 
ciclo vital, ya que las habilidades y funcionalidades no son estáticas en el tiempo. Desde una perspectiva de 
derechos, la accesibilidad universal garantiza el ejercicio equitativo de los derechos humanos (Chamorro y 
Silvero Arévalos, 2014; ONU, 2006).

Lograr entornos accesibles que promuevan la autonomía personal y la participación social constituye un 
objetivo central para las iniciativas orientadas a proteger derechos y mejorar el bienestar social (Ruiz-Varona 
et al., 2018). En este sentido, el personal profesional y tomadores/as de decisión responsables de diseñar 
políticas públicas desempeñan un papel crucial en la promoción o, en su defecto, la obstrucción de la inclu-
sión y la garantía de derechos para toda la ciudadanía (Ruiz-Varona et al., 2018; OMS, 2011). Sin embargo, 
el diseño y la implementación de estrategias que fomenten la accesibilidad universal presentan importantes 
desafíos. Esto se debe a la complejidad de integrar diversas condiciones que aseguren la accesibilidad 
física, cognitiva y simbólica (Sampedro-Palacio y Pérez-Villar, 2019). La interacción entre las características 
físicas, psíquicas, intelectuales y sensoriales de las personas, sumada a factores socioculturales como la 
etnicidad, género, sexo y situación socioeconómica, tiende a invisibilizar los obstáculos presentes en el 
entorno (Unión Europea, 2021).

Actualmente, numerosos países han suscrito la Convención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad de las Naciones Unidas (2006) y han establecido normativas para proteger estos derechos. No obs-
tante, las personas con discapacidad aún enfrentan barreras significativas en el acceso a servicios de salud, 
educación, empleo, actividades recreativas, participación política y entornos digitales. Además, tienen una 
mayor probabilidad de experimentar pobreza o exclusión social (Unión Europea, 2021).

Tomando en consideración lo anterior, el presente artículo busca entregar lineamientos generales sobre ini-
ciativas que mejoran las condiciones de accesibilidad de entornos, bienes y servicios públicos a través de 
una revisión sistemática de literatura, que busca responder las siguientes preguntas de investigación (PI): 

• PI1: ¿Cuáles son los temas más frecuentes en los estudios sobre iniciativas para promover la accesi-
bilidad universal?
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• PI2: ¿Qué tipo de iniciativas se implementan para mejorar la accesibilidad?

2. Metodología 

La revisión sistemática de literatura es una metodología que permite responder preguntas de investigación 
a partir de criterios específicos, definiendo con claridad los alcances de la revisión e inclusión de literatura 
para incorporar un rango amplio de estudios relevantes y disminuir sesgos (Higgin et al., 2019). La presente 
revisión se realiza en base a los criterios PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Los términos de búsqueda y los 
criterios de exclusión e inclusión se encuentran en la tabla 1 y el proceso de selección de artículos se sinte-
tiza en el diagrama PRISMA (figura 1).

La revisión incluye artículos obtenidos de las bases de datos bibliográficas Scielo, Scopus y Web of Science 
(WoS). Se estableció un criterio temporal que abarcó las publicaciones efectuadas en el periodo 2013-
2023. La búsqueda utilizó la combinación “universal accessibility” o “accesibilidad universal” aplicada en los 
campos título, resumen y palabras clave para Scopus y WoS. En el caso de Scielo, el buscador no permite 
utilizar los filtros anteriores, por lo tanto, la búsqueda consideró todos los campos (tabla 1). 

Los criterios de inclusión para esta revisión fueron el idioma (español e inglés) y la relevancia del contenido 
en relación con las preguntas de investigación. Se seleccionaron artículos que abordaran iniciativas 
destinadas a mejorar o promover la accesibilidad de personas con discapacidad sensorial, motora y/o 
cognitiva, personas mayores, personas con movilidad reducida, población infantil, personas con obesidad, 
gestantes y otras condiciones que puedan reducir la funcionalidad física, sensorial y/o cognitiva.

Para esta revisión se entiende por iniciativa a todo tipo de acción orientada a mejorar o fomentar la 
accesibilidad, desde diagnósticos sobre la accesibilidad en entornos físicos, digitales, sociales y culturales, 
hasta proyectos de intervención en los ámbitos urbano, arquitectónico y cultural.

Se excluyeron artículos no disponibles en español o inglés, artículos de teoría jurídica, filosófica o social que 
discutieran el concepto de accesibilidad universal, pero que no proponen, caracterizan u operacionalizan 
los conceptos en iniciativas empíricas para mejorar la accesibilidad. Adicionalmente, se excluyeron 
investigaciones estadísticas enfocadas únicamente en la cuantificación de la población con discapacidad. 

A continuación, se detalla el flujo de búsqueda y selección siguiendo las directrices PRISMA y los criterios 
descritos. 
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Tabla 1. Criterios de búsqueda aplicados en la revisión sistemática sobre iniciativas para promover la accesibilidad 
universal

Criterio de inclusión Descripción

Periodo 2013-2023

Tipo de publicación Artículos, capítulos de libro y actas de conferencias

Base de datos Scielo, Scopus, Web of Science

Idioma Español e inglés 

Contenido Instrumentos de diagnóstico de accesibilidad, uso de herramientas tecnológicas 
para facilitar la accesibilidad, modelamiento digital, modelamiento estadístico, 
modelamiento de lenguaje natural, diseño de infraestructura urbana, diseño 
habitacional, diseño de software, diseño de productos, diseño participativo, diseño 
de experiencias sensoriales, diseño universal de aprendizajes, estrategias de 
colaboración social, mapas digitales y táctiles en 2D y 3D, capacitaciones, juegos de 
vídeo, dispositivos de control remoto, traducción intersemiótica, domótica, estudios 
arquitectónicos y estudios económicos.

Base de datos Protocolo de búsqueda

Scielo “universal accessibility” OR “accesibilidad universal” en todos los índices 

Scopus “universal accessibility” OR “accesibilidad universal” en Article title, Abstract, Keywords

WoS “universal accessibility” OR “accesibilidad universal” en Title or Abstract or Author 
Keywords

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 

Fuente: elaboración propia.
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3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de la revisión sistemática. La primera sección ofrece una des-
cripción general de los temas más frecuentes identificados en los artículos revisados, con el propósito 
de responder a la primera pregunta de investigación (PI1). La segunda sección, por su parte, aborda la 
caracterización de las iniciativas, organizadas en ejes temáticos, para responder a la segunda pregunta de 
investigación (PI2).

3.1. Temas más frecuentes en los estudios sobre promoción de la accesibilidad universal

Para esta revisión se seleccionaron 148 artículos científicos que presentan iniciativas orientadas a mejo-
rar las condiciones de accesibilidad. Las palabras claves más utilizadas en los artículos corresponden a:  
accesibilidad, accesibilidad universal, discapacidad, diseño universal, turismo accesible, diseño para todos, 
personas con discapacidad, inclusión, accesibilidad web, educación, lenguaje de señas y planificación 
urbana (tabla 2). Al agrupar las iniciativas por áreas (tabla 3) se puede apreciar que el mayor número de artí-
culos revisados corresponde a acciones enfocadas en mejorar la accesibilidad en entornos urbanos (22 %), 
turísticos (14 %), digitales (11 %), educacionales (9 %) y facilitar el acceso a servicios públicos (8 %).

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en el análisis de contenido de los artículos, podemos afirmar que 
la mayoría de los documentos revisados abordan la accesibilidad desde una perspectiva urbana y arquitec-
tónica, poniendo énfasis en el diagnóstico con foco en la discapacidad motriz y/o sensorial. Un segundo eje 
de interés es la accesibilidad a entornos turísticos y patrimoniales, destacando la accesibilidad para perso-
nas con discapacidad motriz y/o sensorial, así como para personas mayores. Un tercer tema recurrente es 
la accesibilidad a espacios digitales y educativos; los artículos en esta temática presentan enfoques más 
amplios al considerar dimensiones físicas, sensoriales, cognitivas y sociales en sus evaluaciones o pro-
puestas para mejorar la accesibilidad. El cuarto tópico más frecuente corresponde a investigaciones sobre 
el acceso a servicios públicos, que se centran en la accesibilidad arquitectónica de los edificios públicos y 
en la percepción de accesibilidad por parte de las usuarias y los usuarios.
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Tabla 2. Tipos de iniciativas

Categorías Frecuencia Porcentaje (%)

Peatonal (urbana) 33 22.30

Turística 20 13.51

Digital 17 11.49

Educacional 13 8.78

Edificios y servicios públicos 12 8.11

Tecnológica 11 7.43

Formación profesional 9 6.08

Comunicacional 8 5.41

Cultural 7 4.73

Social 5 3.38

Transporte 5 3.38

Habitacional 3 2.03

Quehacer profesional 3 2.03

Amplia 2 1.35

Fuente: elaboración propia a partir de los artículos revisados.

3.2. Iniciativas implementadas para mejorar la accesibilidad

A continuación, se describen las diferentes iniciativas identificadas en la revisión de la literatura. Estas ini-

ciativas se agruparon en ejes temáticos a partir del análisis cualitativo del contenido y la afinidad entre los 

artículos. Dichos ejes corresponden a las categorías enunciadas en la tabla 2, con excepción de la catego-

ría “Amplia”. Cada una de estas categorías tiene su propio apartado en la presente sección. Los artículos 

clasificados bajo la temática “Amplia” se incorporan en alguna de las trece secciones mencionadas. Cabe 

destacar que estos artículos pueden pertenecer a más de una categoría debido a la complejidad de los 

temas que abordan.

Accesibilidad en entornos urbanos y peatonales

En la presente categoría se incluyen iniciativas que tienen como objetivo mejorar el desplazamiento peato-

nal en la ciudad por medio del diagnóstico de las condiciones de accesibilidad urbanas, uso de tecnologías 

de geolocalización, diseño de infraestructura urbana accesible, estrategias de colaboración social, entre 

otras medidas que se detallarán. 
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Las acciones orientadas a mejorar la movilidad peatonal abordan la accesibilidad urbana desde múltiples 
enfoques disciplinares, incluyendo el diseño, el urbanismo, la arquitectura, las ciencias sociales, la inge-
niería y la informática. Estas iniciativas abarcan desde la implementación de herramientas que faciliten un 
desplazamiento más fluido, hasta el uso de metodologías de investigación destinadas a comprender la per-
cepción de las personas sobre la cadena de acciones implicadas en el traslado dentro de la ciudad.

Un área muy desarrollada de investigaciones en accesibilidad urbana se centra en el diagnóstico o evalua-
ción de las condiciones de accesibilidad del tránsito peatonal (Guevara-Quinchúa y Francel-Delgado, 2023; 
Lavtižar et al., 2022; Bañuelos-Hernández et al., 2022; Chan et al., 2022; Pretto, 2022; Bergasa-Pascual y 
Lacilla-Larrodé, 2021; Pérez-del Hoyo et al., 2021; Colmenero Fonseca, 2021; Sánchez, Cabello y Castro, 
2021; Orellana et al., 2020; Martínez Carrillo y Boujrouf, 2020; Mayordomo-Martínez et al., 2019a; Mayor-
domo-Martínez et al, 2020; Jiménez et al., 2018; Biere Arenas y Arellano Ramos, 2017; Dávalos-Pita y Ar-
naiz-Burne, 2019). Las metodologías para realizar diagnósticos incorporan a diversos actores como policy 
makers, stakeholders, personas con discapacidad, personas mayores, niños y niñas, entre otros habitantes 
de la ciudad. 

En los artículos revisados, la metodología más utilizada para efectuar diagnósticos o evaluaciones corres-
ponde a la observación in situ acompañada de un instrumento de operacionalización como una pauta de 
observación, lista de chequeo o aplicaciones para la tabulación de la información (Guevara-Quinchúa y 
Francel-Delgado, 2023; Bañuelos-Hernández, et al., 2022; Bergasa-Pascual y Lacilla-Larrodé, 2021; Pé-
rez-del Hoyo, et al., 2021; Sánchez et al., 2021; Orellana, et al., 2020; Martínez Carrillo y Boujrouf, 2020; 
Mayordomo-Martínez et al., 2019a; Mayordomo-Martínez et al, 2020; Biere Arenas y Arellano Ramos, 2017; 
Dávalos-Pita y Arnaiz-Burne, 2019). Adicionalmente, las investigaciones incorporan información georre-
ferenciada de los puntos en los cuales se realizan las observaciones o del mapeo de barreras de acceso 
(Guevara-Quinchúa y Francel-Delgado, 2023; Pérez-del Hoyo et al., 2021; Orellana et al., 2020; Mayordo-
mo-Martínez et al., 2019a; Mayordomo-Martínez et al., 2020; Biere Arenas y Arellano Ramos, 2017). 

Se presentan otras metodologías además de la observación in situ, autores como Lavtižar et al. (2022) rea-
lizan análisis de accesibilidad a partir de mapeos espaciales del transporte, tránsito peatonal y ubicación 
de edificios de uso público. Sánchez et al. (2021) modelan espacios en 3 dimensiones para el diagnóstico 
de accesibilidad y evaluación de mejoras. Otros autores como Chan et al. (2022), Pretto (2022) y Colmenero 
Fonseca (2021) desarrollan diagnósticos cualitativos a través de la percepción de los peatones. Por último, 
Jiménez et al. (2018) recurre a una revisión bibliográfica para hacer un diagnóstico de accesibilidad peatonal 
en base al análisis y sistematización de los requerimientos de diferentes tipologías de personas usuarias 
respecto al uso de dispositivos de movilidad personal. 

En relación con las herramientas para facilitar el desplazamiento, Bleau et al. (2023) proponen el uso de ma-
pas táctiles y evalúan la efectividad de diseños en 2 y 3 dimensiones, encontrando que los mapas 3D son 
más fáciles de comprender por parte de personas que han desarrollado discapacidades visuales reciente-
mente. Cantarero-García et al. (2023) en su investigación obtienen como resultado que el uso de GPS y se-
ñales visuales en los mapas facilita la orientación de las personas con discapacidad cognitiva, disminuyen-
do los tiempos en sus trayectos al compararlos con personas que utilizan mapas convencionales sin GPS. 

Múltiples autores proponen el desarrollo de aplicaciones que permitan recolectar información sobre  
accesibilidad y, al mismo tiempo, utilizar dicha información para calcular y diseñar automáticamente rutas 
accesibles. Estas aplicaciones también podrían permitir la visualización de condiciones de accesibilidad, 
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ofrecer sistemas de rankings de accesibilidad o proporcionar información multimedia complementaria en los 
mapas (Pérez-del Hoyo et al., 2021; Orellana et al., 2020; Mayordomo-Martínez et al., 2019a; Peral-López, 
2019; Biere Arenas y Arellano Ramos, 2017; Laakso et al., 2013). Además de lo anterior, Pérez-Jiménez et 
al. (2015) proponen el procesamiento de información in situ por medio aplicaciones que permitan el uso 
de tecnologías de comunicación con luz visible (VLC acrónimo en inglés de visible light communication), 
utilizando la luz emitida por dispositivos tecnológicos insertos en las smart cities como fuente de información 
que facilite la comprensión del entorno. 

Al interior de esta categoría también se consideran las iniciativas de diseño de infraestructura urbana 
accesible. Fernández González y Gongal (2022), Rosa et al. (2021) y Costa Pinto et al. (2020) presentan 
propuestas de diseño de pavimento podotáctil más amigables o más funcional para las personas usuarias. 
Las propuestas se diferencian del pavimento podotáctil convencional en términos de diseño, así como 
de la información que pueden expresar. Fernández et al. (2021) y Navarro Delgado y Fonseca Escudero 
(2017) proponen metodologías para incorporar a personas con discapacidad en el diseño de infraestructura 
urbana. Fernández et al. (2021) presenta una metodología participativa siguiendo los lineamientos del User 
Center Design. Navarro Delgado y Fonseca Escudero (2017) incorporan el modelamiento tridimensional 
para trabajar de forma participativa con personas ciegas en el diseño de soluciones arquitectónicas.

Encontramos propuestas holísticas que abordan la accesibilidad urbana desde una perspectiva social, don-
de la ciudad se concibe como un espacio para fomentar las interacciones entre sus habitantes, quienes, en 
última instancia, son responsables de garantizar la accesibilidad en el entorno. Por ejemplo, Durán Castellón 
et al. (2023) adopta un enfoque comunitario en el que las colectividades que habitan el territorio desempe-
ñan un papel activo en la inclusión de sus miembros mediante el fortalecimiento de herramientas y compe-
tencias, promoviendo el desarrollo autónomo e inclusivo de las comunidades. El autor sugiere estrechar la 
relación entre las comunidades territoriales y las universidades, así como modificar los planes de estudio 
profesionales para impulsar intervenciones centradas en el desarrollo local y la transmisión de habilidades. 
Este enfoque busca cultivar el autodesarrollo comunitario y la accesibilidad universal para empoderar a las 
comunidades y facilitar la inclusión de las personas mayores.

Por último, cabe mencionar los artículos que presentan recomendaciones o estudios de caso en materia 
de accesibilidad urbana. Movahed et al. (2023), a través de un estudio mixto, recolectaron información 
proveniente de personas con discapacidad, expertos y expertas, artículos científicos, normas legales, entre 
otros, para generar orientaciones destinadas a mejorar la inclusión en parques infantiles. Alberti y Chiarelli 
(2022) realizaron un estudio de caso del proyecto Accessible-to-all cities en el cual se propone la colabora-
ción en red a nivel nacional entre comunidades que trabajan materias de accesibilidad, con el objetivo de 
intercambiar experiencias, buenas prácticas y conocimientos. Durán Castellón et al. (2020) abordan la ac-
cesibilidad desde la perspectiva de las “ciudades amigables” y realizan un estudio de caso sobre ciudades 
amigables con personas mayores en España y Cuba. Bergasa-Pascual y Lacilla-Larrodé (2021) describen 
el Plan de intervención para mejorar la accesibilidad urbana de la localidad de Jerez de los Caballeros. La 
metodología utilizada por los autores permitió identificar herramientas favorables para la gestión municipal 
en materias de accesibilidad, incorporando a la ciudadanía en el diagnóstico de accesibilidad y en la elabo-
ración del plan de intervención. Leptyukhova y Bibartceva (2020) presentan un estudio de factibilidad para 
la implementación de rutas para vehículos individuales de baja velocidad en sectores residenciales. Pinto 
Guimarães et al. (2016) presentan un estudio de caso sobre un espacio comercial y social enfocado en 
promover la participación y accesibilidad de personas mayores. Cocco y Alonso (2015) realizan un estudio 
arquitectónico del barrio Monserrat de Terrassa (Barcelona), y generan una propuesta de ajustes razonables 
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para mejorar la accesibilidad, incorporando una valoración económica de la propuesta. Madurga-Chornet 
y Jiménez-Renedo (2021) plantean recomendaciones para la implementación de la normativa española en 
materia técnica de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utiliza-
ción de los espacios públicos urbanizados, mediante la sistematización de la Orden TMA/851/2021. 

Accesibilidad en espacios turísticos 

Las medidas encontradas para promover la accesibilidad turística se agruparon en dos conjuntos. El prime-
ro agrupa iniciativas que permiten evaluar el grado de accesibilidad de edificios patrimoniales, balnearios, 
áreas turísticas y personal de servicios. El segundo conjunto consiste en recomendaciones en materia de 
turismo accesible. 

Santana-Santana et al. (2021) y Mayordomo-Martínez et al. (2019b) presentan metodologías para evaluar 
la accesibilidad de balnearios turísticos. Da Silva et al. (2023) realizan un análisis de accesibilidad a la in-
formación turística asociada a la ruta costera del Camino de Santiago de Compostela. El análisis incorporó 
documentos secundarios, bases de datos y verificación de accesibilidad web con herramientas automáticas 
de evaluación.

Chikuta et al. (2019) evalúan, mediante métodos mixtos, las expectativas de personas con discapacidad 
que realizan turismo, así como de cuidadoras y cuidadores de niñas y niños con discapacidad que visitan 
atractivos naturales. Pires Rosa y da Cruz Lopes (2019) evalúan la percepción de accesibilidad de personas 
mayores de 60 años que están realizando turismo sobre las condiciones de accesibilidad de paraderos de 
buses. Swanepoel (2020) y Swanepoel et al. (2020) desarrollan instrumentos para evaluar la percepción, 
conocimientos y herramientas sobre discapacidad en trabajadoras y trabajadores del sector de la hostelería. 

Múltiples artículos revisados exponen propuestas metodológicas para evaluar la accesibilidad de edificios 
o sitios patrimoniales con metodologías mixtas (Nthoi, 2020; Abril-Sellarés, 2017), modelamiento digital 
(Fernández-Nicolás y Jiménez-Espada, 2019), métodos participativos con observación del uso de espacios 
(Vardia et al., 2016a, 2016b, 2018), observación in situ (Marín-Nicolás et al., 2023) y evaluación multicriterio 
con datos de georreferencia (Saha et al., 2022).

D’Amico et al. (2022) examinó el caso de la ciudad de Ámsterdam desde la perspectiva del turismo inteligente 
en smart cities. En el artículo se describen las características tecnológicas de la ciudad y cómo dichos 
atributos promueven la accesibilidad turística.

Mediante revisiones de literatura, algunos autores han recopilado información sobre accesibilidad turística 
y han ofrecido recomendaciones relacionadas con la inclusión turística (Costa, 2020; Costa et al., 2020), la 
accesibilidad en el turismo educativo (Makuyana y Saayman, 2018) y la accesibilidad en entornos naturales 
(Groulx et al., 2022).

Accesibilidad enfocada en recursos digitales

Una de las áreas más proliferas en la investigación sobre accesibilidad digital es la accesibilidad web. Nu-
merosos estudios se enfocan en evaluar el cumplimiento de las páginas web con los estándares estable-
cidos por el World Wide Web Consortium (W3C), específicamente el WCAG 1.0 (Akgül, 2017), 2.0 (Ismail y 
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Kuppusamy, 2018; Youngblood, 2014; Kamoun y Almourad, 2014; Martínez et al., 2016) y 2.1 (Paul, 2023; 
Ara et al., 2023). Estos lineamientos de accesibilidad para el contenido web (WCAG) establecen estándares 
con el fin de garantizar que los recursos digitales en línea sean accesibles para todas las personas usuarias, 
independientemente de sus capacidades físicas y/o cognitivas. Los WCAG se fundamentan en cuatro prin-
cipios clave: perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez, cada uno con criterios específicos 
que deben cumplirse (Tateo, 2021; Ismail y Kuppusamy, 2018). Para auditar el cumplimiento de estos crite-
rios se emplean diversas aplicaciones de evaluación automática de accesibilidad web (Paul, 2023; Ara et al., 
2023; Ismail y Kuppusamy, 2018; Akgül, 2017; Youngblood, 2014; Kamoun y Almourad, 2014). Los softwares 
mencionados en la literatura son: SortSite (Paul, 2023), AChecker (Akgül, 2017; Youngblood, 2014; Ismail y 
Kuppusamy, 2018), WaaT (Kamoun y Almourad, 2014), Mauve++ (Ara et al., 2023), TAW (Ara et al., 2023) y 
WAVE (Ismail y Kuppusamy, 2018). A pesar de que el WCAG es el estándar más utilizado para la evaluación 
de la accesibilidad web, también existen otros estándares importantes, como el Stanca Act o la Sección 508 
de la Ley de Rehabilitación de Estados Unidos (Paul, 2023; Tateo, 2021). 

Otra área de estudio dentro de esta categoría se enfoca en la accesibilidad a recursos digitales educativos, 
como las plataformas de aprendizaje en línea, incluyendo Moodle (Tateo, 2021) o recursos digitales presen-
tes en bibliotecas (Igbokwe et al., 2020; Stitz y Blundell, 2018). Tateo (2021) y Stitz y Blundell (2018) utilizan 
los criterios WCAG para evaluar la accesibilidad digital de los recursos educativos, en cambio Igbokwe et 
al. (2020) utilizan un abordaje cualitativo centrado en la experiencia usuaria. 

Además de los estudios que abordan la accesibilidad a recursos digitales desde una perspectiva general, 
existen otras investigaciones que se enfocan específicamente en la accesibilidad de personas con disca-
pacidad visual (Kopel, 2022; Chaparro y Chaparro, 2017; Molina López et al., 2016; Rodríguez Domínguez, 
2015; Choi y Hwang, 2023). Chaparro y Chaparro (2017) abordan los diferentes tipos de daltonismo y las 
medidas que se pueden implementar para crear recursos digitales accesibles universalmente, adoptando 
un enfoque basado en el diseño de colores universales. Kopel (2022) evalúa la accesibilidad de documen-
tos PDF a través de la herramienta de auditoría automática Vera PDF. Por otro lado, Molina López et al. 
(2016) discuten los elementos que pueden promover la accesibilidad de personas con discapacidad visual 
y ceguera a videojuegos.

Finalmente, cabe resaltar las propuestas innovadoras destinadas a mejorar la accesibilidad de los recursos 
digitales. Kelly et al. (2016) proponen la capacitación personas con discapacidad en el uso de recursos 
digitales, lo que ayuda a superar las barreras socioeconómicas relacionadas con el uso y acceso de medios 
digitales (Chou et al., 2015). Por su parte, Martínez et al. (2016) sugieren la creación de perfiles de uso 
mediante el modelamiento de patrones de comportamiento, considerando el tipo de uso, dispositivo y 
discapacidad, lo que permite mejorar la interfaz y la experiencia usuaria en páginas gubernamentales. 
Además, este sistema de modelado de perfiles facilita la detección de comportamientos anómalos, lo que 
permite identificar oportunidades de mejora continua. Chou et al. (2015) proponen dos interfaces web que 
permiten la navegación sin necesidad de hacer clics, lo cual beneficia a las personas con limitaciones en su 
motricidad fina. Choi y Hwang (2023) y Rodríguez Domínguez (2015) presentan propuestas para facilitar el 
acceso de las personas no videntes al contenido visual. Rodríguez Domínguez (2015) propone la traducción 
multimodal de diálogos y elementos contextuales de material audiovisual, mientras que Choi y Hwang (2023) 
plantean mejoras en los softwares de lectura de texto para generar una experiencia más fluida, incluyendo la 
identificación rápida de títulos para simular el comportamiento natural de las personas videntes.
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Accesibilidad en espacios y recursos educacionales

Los artículos revisados que presentan iniciativas que promueven la accesibilidad a entornos educacionales 
fueron agrupados en tres espacios consistentes en: escuela, universidad y espacios digitales. 

En relación con los estudios enfocados en escuelas, se observa que el interés principal de los artículos es 
diagnosticar las herramientas y conocimientos que el profesorado tiene para promover la inclusión del es-
tudiantado con discapacidad (Medina-García et al., 2022; Feuilladieu et al., 2021; Alegre de la Rosa y Villar 
Angulo, 2019). Adicionalmente, Solórzano Salas (2013) presenta una propuesta metodológica participativa 
que integra a toda la comunidad educativa en el diagnóstico de accesibilidad de los establecimientos edu-
cacionales, promoviendo la construcción de soluciones y la priorización de iniciativas. En menor medida, 
se encontraron iniciativas de innovación educativa, no obstante, Torrente et al. (2015) presentan un modelo 
semiautomático para hacer accesibles las interfaces de videojuegos point and click con fines educativos. 
Este modelo fue evaluado por usuarios y usuarias finales con discapacidad y sus retroalimentaciones se 
incorporaron en el producto final.

En el ámbito de la educación universitaria, las iniciativas identificadas se centran en la promoción de la acce-
sibilidad en tres áreas clave: contenidos curriculares, gestión institucional y rutas de desplazamiento. Arrufat 
Pérez de Zafra (2019) analiza, a través de un estudio de caso, la gestión institucional de la Universidad de 
Granada en relación con su política educativa de inclusión, utilizando un enfoque mixto basado en datos 
cuantitativos y cualitativos del reporte de gestión institucional. Por su parte, Ceresnova y Rollova (2019) 
caracterizan y sistematizan experiencias de educación inclusiva en universidades de tres países europeos. 
Mediante la metodología de estudio de caso, presentan una amplia gama de iniciativas que incluyen el 
diseño universal de aprendizajes, la creación de entornos de aprendizaje inclusivos y la gestión institucional 
con enfoque inclusivo, todo ello considerando el marco normativo específico de cada caso analizado. En 
cuanto al diseño de material educativo universitario accesible, Viera-Santana et al. (2015) proponen una 
metodología para desarrollar recursos educativos en lengua de señas, contribuyendo así a la accesibilidad 
en los procesos de aprendizaje en educación superior. Finalmente, investigaciones como las de Simian 
(2020), Gelpi et al. (2020) y Gelpi y Kalil (2018) se enfocan en diagnosticar la accesibilidad de las rutas de 
desplazamiento dentro de campus universitarios, abordando un aspecto fundamental para garantizar la 
movilidad de las personas con discapacidad en estos espacios.

En el ámbito de la educación en línea, las iniciativas se dividen principalmente en dos categorías: diagnósticos 
sobre la accesibilidad y satisfacción de las plataformas en línea (Spiliotopoulos et al., 2020; Iglesias et 
al., 2014), y propuestas para el desarrollo de plataformas o metodologías destinadas al uso de recursos 
digitales (de la Fuente Robles y Hernández-Galán, 2014; Oyelere et al., 2020).

En relación con las propuestas de plataformas, Oyelere et al. (2020) detallan un proyecto para generar un 
smart learning ecosystem que permita construir un espacio educativo accesible basado en un entorno con 
aplicaciones, sitios de trabajo y mecanismos de análisis de aprendizaje flexibles. Por su parte, de la Fuente 
Robles y Hernández-Galán (2014) presentan una aplicación de contenido educativo en línea orientada a 
fortalecer competencias en habilidades para la vida en personas con discapacidad cognitiva. Además, 
el artículo evalúa los efectos de esta intervención mediante un diseño cuasiexperimental, encontrando 
resultados positivos.
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Accesibilidad en edificios y servicios públicos 

Las iniciativas orientadas a mejorar la accesibilidad a edificios públicos y a sus respectivos servicios se cen-
tran en las dimensiones físicas y arquitectónicas de los edificios, así como en elementos comunicacionales, 
tecnológicos y cognitivos asociados a la relación persona-servicio. En los artículos revisados encontramos 
iniciativas enfocadas en centros de salud (Pozo Menéndez e Higueras García, 2022; Campillay-Campillay et 
al., 2022; Chrysikou, 2013), estadios deportivos (Kitchin et al., 2022), campus universitarios (Simian, 2020; 
Gelpi et al., 2020; Gelpi y Kalil, 2018), bibliotecas (Moeller et al., 2015; Ekwelem, 2013) y edificios públicos 
en general (Lushnikova et al., 2023; Bizjak, 2022; Corcuff et al., 2022b).

La mayor parte de las medidas incorporadas en este apartado consideran el diagnóstico de la accesibilidad 
física y de las rutas de desplazamiento al interior de edificios (Lushnikova et al., 2023; Simian, 2020; Gelpi et al., 
2020; Gelpi y Kalil, 2018; Campillay-Campillay et al., 2022; Chrysikou, 2013; Ariza-Villaverde et al., 2013). Sin 
embargo, existen estudios que abarcan otras dimensiones de la accesibilidad como los elementos comunica-
cionales y/o tecnológicos (Corcuff et al., 2022b; Campillay-Campillay et al., 2022; Ekwelem, 2013). Ekwelem 
(2013) caracteriza el nivel de accesibilidad de los recursos tecnológicos y digitales, así como la atención en 
las bibliotecas públicas. Campillay-Campillay et al. (2022), además de diagnosticar las condiciones físicas y 
arquitectónicas, consideran los mecanismos de información y participación de personas con discapacidad. 
Corcuff et al. (2022b) evalúan el conocimiento, habilidades, creencias y otras variables que pueden promover 
la accesibilidad universal en funcionarios municipales. Cabe destacar que Bizjak (2022) propone una organiza-
ción de los diagnósticos de edificios públicos en un inventario que facilite la toma de decisión de las personas 
usuarias. En su artículo, el autor detalla la construcción y aplicación de un registro de accesibilidad de edificios 
públicos, el cual se elabora a partir de la observación de las personas que utilizan los edificios y permite a 
futuros usuarios y usuarias conocer las características de las instalaciones públicas.

Pozo Menéndez e Higueras García (2022) ofrecen recomendaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 
de servicios de salud, basándose en el estudio de caso de 8 espacios diseñados para ser amigables con la 
demencia. Por otro lado, Kitchin et al. (2022) proporcionan recomendaciones metodológicas para evaluar 
la accesibilidad en estadios deportivos a través de una revisión bibliográfica. Además, Moeller et al. (2015) 
presentan recomendaciones para mejorar la accesibilidad en bibliotecas públicas mediante un estudio mix-
to que incluye entrevistas a expertos y personas con discapacidad, encuestas a personas usuarias con 
discapacidad, recopilación de información en redes sociales y grupos de discusión, entre otras técnicas de 
recolección de información.

Accesibilidad en entornos tecnológicos

Varios artículos ponen énfasis en los dispositivos de control de artefactos tecnológicos por medio de la voz 
(Losada González y Pérez Cota, 2017; Choi, 2015; Epelde et al., 2013), de impulsos cerebrales (Gannouni et 
al., 2017) o por la entrada de diferentes fuentes de información (multi-entrada) (Choi, 2015). Adicionalmente, 
los textos revisados presentan propuestas de mecanismos de control que permiten manejar diversos aparatos 
a partir de un único dispositivo de control (Epelde et al., 2013; Losada González y Pérez Cota, 2017; Torre y 
Celik, 2016). Un ejemplo de lo anterior es el proyecto Hauria (Losada González y Pérez Cota, 2017), que con-
siste en una inteligencia artificial conectada a la domótica del hogar. Permite controlar indicadores ambientales 
y artefactos tecnológicos con lenguaje natural. Utiliza una interfaz humano-máquina para manejar verbalmente 
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dispositivos tecnológicos. Además, incluye un androide que asiste en tareas domésticas y transmite infor-
mación al sistema, y puede ser controlado mediante un casco de realidad virtual. En relación con el uso de 
androides y tele-robots, Zhang y Hansen (2022) realizan una revisión sistemática de 42 artículos publicados 
entre los años 2009 al 2019 sobre el uso de este tipo de tecnología por parte de personas con discapacidad. 

Mageshwari y Kuppusamy (2016) analizan las vulnerabilidades de seguridad en smartphones utilizados por 
personas ciegas y proponen un modelo más seguro. Los mecanismos como contraseñas, PIN y patrones 
son fácilmente observables por personas videntes. Los datos biométricos, como huellas dactilares y esca-
neo de retina, son más seguros pero costosos. El artículo sugiere un sistema de patrones en pantalla táctil 
que permite la escritura en braille, ofreciendo un mecanismo de seguridad más complejo pero amigable 
para la población usuaria que conoce ese sistema de lectoescritura.

Además de las iniciativas mencionadas, hay artículos que proponen recomendaciones para facilitar el uso 
de tecnología. Keates (2018, 2020) sugiere mejoras generales para la usabilidad de productos tecnológicos. 
An et al. (2023) ofrecen recomendaciones para hacer más accesible el equipamiento deportivo y promover 
la inclusión de personas con discapacidad en actividades físicas, basándose en un estudio mixto con datos 
cuantitativos y cualitativos. Tixier et al. (2018) proponen integrar el diseño universal de tecnologías con el 
cuidado centrado en las personas, presentando una aplicación que transmite información sensorial median-
te el tacto y la vibración de la pantalla, facilitando la conexión y el cuidado de la salud mental de personas 
con discapacidad visual. Por último, Torre y Celik (2016) proponen un modelo de interacción persona-obje-
to-entorno que emplea dispositivos digitales para identificar e interactuar con elementos del entorno físico 
mediante el Internet de las cosas y la virtualización de objetos físicos.

Promoción de accesibilidad en la formación profesional

Existen diversas iniciativas que promueven la incorporación de la accesibilidad y el diseño universal en 
distintos ámbitos de la sociedad a través de los contenidos curriculares incluidos en las mallas académicas 
de carreras universitarias.

Sankat y Torkildsby (2018) realizan un análisis crítico de la campaña de accesibilidad educacional llevada 
a cabo en la India en 2015, destacando el papel clave de la formación curricular de los profesionales en el 
logro de los objetivos propuestos por dicha política.

Algunos estudios se enfocan en el currículo formativo de profesiones específicas, como periodismo, inge-
niería informática y arquitectura, destacando la importancia de incluir la accesibilidad en estas disciplinas 
(González-Perea y Gutiérrez-Lozano, 2020; Sánchez-Fuentes y Díez-Villoria, 2016; Ariza-Villaverde et al., 
2013; Muñoz de Dios et al., 2020). Por otro lado, otras iniciativas abogan por integrar el diseño universal y la 
accesibilidad como contenidos transversales en todas las áreas de estudio ofrecidas por una universidad o 
facultad (Canoa et al., 2018; Sandnes y Eika, 2017; Abascal et al., 2015; Peck et al., 2018).

Además, algunas iniciativas trascienden los contenidos curriculares y se enfocan en las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, Gómez-Hurtado et al. (2019) y Ariza-Villaverde et al. (2013) analizan 
propuestas basadas en el aprendizaje mediante servicios y en el aprendizaje basado en problemas. Estas 
metodologías permiten que el estudiantado desarrolle competencias en inclusión al interactuar en escena-
rios laborales reales, generando soluciones diseñadas para y/o junto a personas con discapacidad.
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Accesibilidad del contenido comunicacional

En esta sección se presentan iniciativas centradas en la accesibilidad del contenido de mensajes comuni-
cacionales, excluyendo los artículos de la sección sobre accesibilidad a edificios y servicios públicos, ya  
que en esos casos la accesibilidad orientada a la comunicación es un elemento secundario o complemen-
tario.

Las investigaciones revisadas presentan dos enfoques para mejorar la accesibilidad del contenido de los 
mensajes. Por una parte, se encuentran los mecanismos que permiten la traducción de contenido auditivo a 
lenguaje de señas (Cambuim et al., 2016; Viera-Santana et al., 2014). Por otra parte, existen investigadoras 
e investigadores que utilizan aplicaciones y modelos de procesamiento de lenguaje natural para mejorar la 
legibilidad del contenido y promover la lectura fácil, elemento fundamental para la accesibilidad cognitiva 
(Kaushik et al., 2020; Eika y Sandnes, 2016; Bautista et al., 2013).

Adicionalmente, se revisaron investigaciones que evalúan la efectividad de medidas para mejorar la accesi-
bilidad en medios de comunicación masivos, entre ellas se investiga el uso de lengua de señas en televisión 
pública (Labio-Bernal y García-Prieto, 2022), el nivel de satisfacción usuaria respecto a la accesibilidad de 
los medios de comunicación audiovisuales (García-Prieto y Aguaded, 2021) o la percepción y entendimiento 
de personas con discapacidad y sin discapacidad respecto al símbolo SIA (Vice et al., 2020).

Accesibilidad en espacios culturales 

Las iniciativas clasificadas en esta sección corresponden a propuestas tecnológicas para ampliar la expe-
riencia sensorial en museos (Gallego, 2021; Comas Camacho, 2019; Gallego y Hurtado, 2013), para acceder 
a edificios patrimoniales de forma digital (Cruz Franco et al., 2022), así como instrumentos para evaluar el 
acceso a espacios culturales (Hoskin et al., 2020; Slavin y Sánchez, 2022). Adicionalmente, encontramos 
un estudio de caso sobre un plan estratégico de accesibilidad para museos; la estrategia articula la accesi-
bilidad física, perceptual y cognitiva del recinto y de las obras (Cassalia et al., 2022). Para lograr lo anterior, 
se establecieron grupos de trabajo para identificar prioridades, enmarcar acciones en el tiempo y gestionar 
recursos. La secuencia de acciones inició con un diagnóstico de la historia y evolución del museo, así como 
de la población usuaria. Luego se realizó un mapeo de las áreas funcionales y unidades ambientales del 
museo. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de flujos, rutas y puntos críticos. Con la información 
recopilada, se identificaron las unidades a intervenir y se priorizaron iniciativas para el uso eficiente de re-
cursos, orientadas a aumentar la comunicatividad de los espacios.

Ampliar las experiencias sensoriales en los espacios culturales permite que más personas accedan a ellos. 
A continuación, presentamos iniciativas que abordan esta temática. Gallego (2021) y Gallego y Hurtado 
(2013) contribuyen con estudios sobre las características de las audiodescripciones utilizadas en museos, 
analizando aquellas presentes en museos de artes visuales europeos y buscando elementos en común que 
favorecen la experiencia de las personas ciegas a través de innovaciones en la traducción intersemiótica. 
Comas Camacho (2019) detalla un proyecto de museología sensorial que permite disfrutar de exposicio-
nes culturales mediante todos los sentidos (tacto, gusto, vista, olfato y audición), generando una actividad 
basada en experiencias y sensaciones. Este proyecto se ha implementado con públicos con discapacidad 
sensorial y/o cognitiva, personas mayores, migrantes y en grupos que combinan estos públicos.
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Otra alternativa para promover la accesibilidad cultural consiste en el acceso a edificios patrimoniales de 
forma digital por medio de gemelos virtuales. El procedimiento consiste en digitalizar edificios para construir 
modelos en tres dimensiones que permitan recorrer y apreciar instalaciones por medio de un computador 
(Cruz Franco et al., 2022). 

Además de las iniciativas tecnológicas, encontramos artículos que proponen instrumentos para evaluar la 
accesibilidad en espacios culturales (Hoskin et al., 2020; Slavin y Sánchez, 2022) y estudios de caso sobre 
un plan estratégico de accesibilidad para museos (Cassalia et al., 2022).

Accesibilidad en entornos sociales

En esta sección se agrupan iniciativas orientadas a promover la inclusión de personas con discapacidad en 
diferentes esferas de la vida social, publica, laboral y política. 

Warner y Moonesar (2021) caracterizan la agenda política en materia de inclusión desarrollada en Emiratos 
Árabes Unidos. Esta agenda busca promover la inclusión educativa y en salud, la igualdad de oportunida-
des, la accesibilidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad mediante la innovación 
social y tecnológica.

En términos de accesibilidad laboral, Patvardhan y Santoki (2019) caracterizan la cadena de accesibilidad 
desde los hogares hasta los espacios de trabajo de personas con discapacidad visual en India. 

En materia de participación social, Brescia-Zapata (2023) avalúa la accesibilidad a conferencias por parte de 
población con discapacidad y Corcuff et al. (2022a) presenta una revisión de iniciativas para promover la ac-
cesibilidad universal en las organizaciones locales. Adicionalmente, Tejada-Cruz y Moreno-Rodríguez (2023) 
discuten sobre cómo se debería llevar una campaña electoral accesible de acuerdo con las normativas 
vigentes en España.

Accesibilidad en el transporte público

Las iniciativas que engloban mejoras de accesibilidad en el transporte público efectúan, principalmente, 
diagnósticos de accesibilidad (Jiménez-Espada y González-Escobar, 2021; Dorynek et al., 2021; Rosa et al., 
2020; Hidalgo et al., 2020) y, en menor medida, presentan innovaciones asociadas al transporte inclusivo 
(Colmenero-Fonseca et al., 2021).

Para diagnosticar la accesibilidad en el transporte público, se emplean diversos enfoques, como la obser-
vación in situ con registros visuales o audiovisuales (Sánchez et al., 2021; Hidalgo et al., 2020), entrevistas 
(Dorynek et al., 2021; Rosa et al., 2020), mapeo y encuestas (Hidalgo et al., 2020). Es importante señalar 
que Hidalgo et al. (2020) utilizan un enfoque mixto que incluye observación no participante de viajes de ida 
y vuelta, fotografías, encuestas y mapeo de desplazamientos.

En cuanto a las innovaciones, Colmenero-Fonseca et al. (2021) detallan un proyecto de transporte inclusivo 
implementado en la ciudad de Guanajuato, México. Este proyecto se basa en la incorporación de 16 rutas 
de transporte con vehículos accesibles. La planificación de estas rutas se llevó a cabo de manera que faci-
lita el acceso a hospitales, centros comerciales y conexiones con estaciones de transporte público.
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Accesibilidad habitacional

En la revisión se identificaron tres artículos que abordan iniciativas para mejorar la accesibilidad en viviendas 
(Valderrama-Ulloa et al., 2023; Delgado Méndez et al., 2019; Ferrada et al., 2020). Ferrada et al. (2020) pre-
sentan propuestas arquitectónicas destinadas a mejorar la accesibilidad en viviendas privadas y estatales. A 
través de un estudio arquitectónico y económico, ofrecen soluciones costo-eficientes para mejorar la acce-
sibilidad en entornos habitacionales. Por otro lado, el artículo de Delgado Méndez et al. (2019) propone una 
metodología de cálculo para determinar los ajustes razonables necesarios en materia de accesibilidad en 
viviendas. Finalmente, Valderrama-Ulloa et al. (2023) proponen un instrumento de medición para evaluar la 
accesibilidad en espacios habitacionales, además de abogar por la implementación de la ordenanza general 
de urbanismo y construcciones española.

Promoción de accesibilidad en el quehacer profesional 

Burzagli y Emiliani (2013) postulan que para lograr la accesibilidad universal es necesario diseñar desde el 
enfoque del diseño para todos e incluir a personas con discapacidad en todas las etapas del diseño, eva-
luación y puesta en marcha de proyectos, no solo en la fase de diagnóstico. En esta línea, Navarro Delgado 
y Fonseca Escudero (2017) proponen una metodología de modelado tridimensional para el trabajo partici-
pativo con personas ciegas en el diseño de soluciones arquitectónicas. Por otra parte, autores como Zitkus 
(2017) sugieren la utilización de herramientas de simulación para evaluar la interacción entre personas, obje-
tos y entornos durante la fase de diseño. Estas herramientas son especialmente útiles en escenarios donde 
no es factible evaluar prototipos con personas usuarias que representen un espectro funcional diverso. 
Entre las herramientas de simulación mencionadas en el artículo se encuentran HADRIAN, VERITAS, VICON, 
Inclusive CAD, Impairment Simulator, Exclusion Calculator, Inclusive Design Advisor y SEE-IT.

4. Discusión y conclusión

La revisión efectuada abarca una década de producción científica en la cual ha habido un aumento explo-
sivo en el número de publicaciones en materia de discapacidad, lo que concuerda con las observaciones 
realizadas por Abascal et al. (2016a). En nuestra revisión podemos apreciar que el desarrollo tecnológico y 
la innovación son elementos fundamentales en la promoción de la accesibilidad, contribuyendo a disminuir 
barreras físicas, sensoriales, cognitivas y comunicativas asociadas al acceso y uso de productos, bienes, 
servicios y espacios (Sampedro-Palacio y Perez-Villar, 2019). Además, fomenta la participación de personas 
con diferentes espectros de funcionalidad en el diseño y evaluación de estos elementos (Burzagli y Emiliani, 
2013). Por lo cual, en la medida que se desarrollan nuevos avances tecnológicos, surge la oportunidad de 
construir una sociedad más inclusiva (Ruiz-Varona et al., 2018). 

Actualmente, los modelos de procesamiento de lenguaje natural, imágenes y movimiento, junto con los ar-
tefactos inteligentes y la inteligencia artificial, facilitan interacciones persona-máquina-entorno que aceptan 
múltiples tipos de input comunicacional (como lenguaje natural, lengua de señas, movimientos corporales 
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y actividad cerebral). Estos avances mejoran la interacción con el entorno y la comunicación, mediante la 
traducción de mensajes a los medios y formas más adecuados para el emisor y el receptor. Ejemplos de 
esto incluyen el uso de tecnologías de la información para mejorar la accesibilidad del espacio público (Bie-
re Arenas y Arellano Ramos, 2017), el control de artefactos mediante lenguaje natural (Losada González y 
Pérez Cota, 2017), la traducción automática a lenguaje de señas (Cambuim et al., 2016), la conversión de 
contenido para facilitar la lectura (Kaushik et al., 2020; Eika y Sandnes, 2016; Bautista et al., 2013), entre 
otras iniciativas descritas en este documento. 

No obstante lo anterior, el desarrollo tecnológico puede generar nuevas barreras en el acceso y uso de los 
recursos, haciendo que las investigaciones sobre accesibilidad enfrenten un entorno dinámico. Es crucial 
considerar, además de las barreras físicas y sensoriales, las barreras sociales, económicas y educativas 
que dificultan el acceso a los recursos digitales y tecnológicos (Chou et al., 2015; Gómez Monedero et al., 
2014; Warschauer y Newhart, 2016; Abascal et al., 2016b). Por lo tanto, es necesario adoptar una visión 
crítica respecto a la relación entre desarrollo tecnológico y accesibilidad, ya que los avances tecnológicos 
no siempre se traducen en mejoras directas en accesibilidad (Abascal et al., 2016a).

La mayoría de los artículos revisados se centra en la accesibilidad física, relegando otras formas de accesi-
bilidad, como la comunicacional o cognitiva. Esta tendencia se correlaciona con el predominio de estudios 
centrados en la accesibilidad de personas con movilidad reducida, como aquellas con discapacidad física 
y personas mayores, dejando de lado a otros grupos con diferentes espectros de funcionalidad, como per-
sonas con discapacidad cognitiva o sensorial, así como a niñas y niños.

Los estudios revisados sobre accesibilidad abordan este fenómeno desde diversas disciplinas, como la ar-
quitectura, el diseño urbano, la sociología, la educación, la informática y la terapia ocupacional, entre otras. 
Esto conlleva el uso de una variedad de métodos para aproximarse a esta temática, incluidos la observación 
in situ, observación participante, metodologías participativas, encuestas, entrevistas, mesas de trabajo, mo-
delado 3D, análisis cuantitativo de datos y las herramientas de diagnóstico automatizado de páginas web. 
En cuanto a los estudios que realizan diagnósticos sobre accesibilidad, se observa que las metodologías 
más utilizadas son las cualitativas y mixtas, que incorporan técnicas como la observación in situ y otras 
provenientes de la arquitectura, estudios urbanos, informática, diseño o ciencias sociales. 

El fenómeno de la accesibilidad es analizado de diferentes maneras, y la revisión realizada muestra que po-
cas áreas de estudio tienen métodos o instrumentos estandarizados para analizar la información sobre dis-
capacidad. Sin embargo, la investigación sobre accesibilidad web es la que presenta mayor consenso en las 
herramientas y metodologías utilizadas. En este sentido, algunos autores como Lewthwaite (2014) postulan 
que la rigidez en el uso de estándares puede eclipsar la complejidad de fenómenos como la discapacidad, 
así como las interacciones culturales y políticas contingentes en las que emergen las barreras de acceso.

Considerando la diversidad de metodologías y técnicas de investigación utilizadas en los estudios incluidos 
en esta revisión, así como la complejidad del fenómeno, se considera relevante que futuras revisiones de 
literatura profundicen específicamente en las metodologías empleadas para abordar las múltiples dimensio-
nes de la accesibilidad. Aunque quedan muchas preguntas abiertas, consideramos especialmente relevan-
tes aquellas relacionadas con los métodos para abordar la accesibilidad y la discapacidad (Pretto, 2017), 
así como los desafíos metodológicos en torno a la incorporación de las personas en el diseño de soluciones 
accesibles (Burzagli y Emiliani, 2013).

Respecto a las limitaciones de la presente revisión, la búsqueda se centró en el concepto de accesibilidad 
universal. No obstante, en la literatura especializada se utilizan otros términos para referirse a iniciativas que 
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mejoran la accesibilidad, como diseño universal, usabilidad universal, diseño para todos, diseño inclusivo 
y diseño universal de aprendizajes, entre otros (Aquino Junior y Leite Filgueiras, 2007; Keates, 2018). Por 
ejemplo, el concepto de diseño universal es comúnmente utilizado en Estados Unidos, Japón y países 
influenciados por estas regiones, mientras que los términos diseño para todos y diseño inclusivo son más 
habituales en Europa. Estas diferencias no solo se relacionan con las regiones geográficas, sino también 
con las áreas de aplicación (Keates, 2018). 

Lo anterior repercute en la presente revisión, ya que se excluye iniciativas que mejoran la accesibilidad pero 
que utilizan un marco conceptual diferente al de la accesibilidad universal. Además, se considera relevante 
incorporar literatura gris, específicamente informes técnicos o de investigación de agencias gubernamen-
tales, institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de accesibi-
lidad, así como tesis doctorales sobre estos tópicos. Estos espacios son muy prolíficos en la producción 
de contenido, como lo demuestra González-Perea et al. (2019) en su revisión de tesis doctorales españolas 
sobre accesibilidad universal.

El presente estudio abarcó una década extremadamente fructífera en el desarrollo de artículos sobre acce-
sibilidad universal. Consideramos que, dado el crecimiento en el número de publicaciones, revisiones como 
esta deberían realizarse con mayor frecuencia. Además, el fenómeno de la accesibilidad es tan amplio y 
complejo que es de suma importancia llevar a cabo más revisiones sistemáticas enfocadas en subáreas es-
pecíficas, como la accesibilidad cognitiva, comunicacional, turística, metodologías participativas utilizadas 
en estudios sobre accesibilidad, entre otras.
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