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MULTIMODALIT Y: A L ANGUAGE OF ARCHITECTURAL INCLUSION 

MULTIMODALIDAD: 
UN LENGUAJE DE INCLUSIÓN 
ARQUITECTÓNICA



El	artículo	está construido a partir de la investigación 
que se hizo sobre el tema de la discapacidad abordado 
desde una perspectiva cualitativa, enfocándonos en el 
uso de la investigación etnográfica en el diseño con el 
objetivo de comprender a mayor profundidad la percep-
ción de los objetos, contextos, sistemas o servicios con 
y en los que interactúan las personas. Las perspectivas 
que el grupo de investigadores involucrados obtuvimos a 
través de este enfoque son únicas, nos permitió visibilizar 
particularidades de la discapacidad y empatizar con la 
experiencia de las personas que la viven.

Presentamos de manera resumida el método de trabajo, 
hallazgos y los conocimientos adquiridos poniendo en 
práctica una perspectiva transdisciplinaria, enlazando 
conceptos, campos y habilidades para extender el 
alcance disciplinario, en este caso hacia el ámbito de la 
arquitectura en la que reconocemos como potencial su 
lenguaje no verbal en pro de la inclusión.

The	article emerges from a research addressed from 
a qualitative perspective accomplished on the issue of 
disability, focusing on the use of ethnographic research 
in design with the aim of a deep understanding about 
perception of objects, contexts, systems or services 
with and in which people interact. The perspectives that 
the group of involved researchers obtained through this 
approach are unique, and allowed us to make visible 
the peculiarities of the disability and empathize with the 
experience of people living with this condition.

We summarize the research method, findings and 
knowledge acquired by putting into practice a transdis-
ciplinary perspective, linking concepts, fields and skills 
to extend the disciplinary scope, in this case to the field 
of architecture in which we recognize as potential its 
non-verbal language for inclusion execution.
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La	lucha	por los derechos de las personas con discapacidad es un tema de 
corresponsabilidad tanto de las instituciones como de la sociedad en conjunto, 
de existir una suma de esfuerzos de las iniciativas institucionales y sociales se 
podría modificar la visión que se tiene de las personas con discapacidad, en 
cuanto a cómo se les ve y cómo se les trata socialmente y sobre todo de cómo 
se les conceptualiza, incluso haciendo más visible cómo se les margina o excluye. 
Los diseñadores formamos parte de la sociedad y en pro de abolir la discrimi-
nación deberíamos encaminar nuestros esfuerzos desde el área de acción a 
favor de sumarnos y sobre todo de involucrarnos en la conceptualización de 
las personas con discapacidad, además de promover y respetar sus derechos 
a través de la modificación del comportamiento social desde el diseño al 
involucrarnos en proyectos que les brinden inclusión y accesibilidad.

En este artículo nos referimos a la importancia y la necesidad de aumentar 
el nivel de accesibilidad tanto física, como sensorial y cognitiva de los espacios, 
productos y servicios dado que la falta de ésta no deriva de una sola causa, 
sino de una combinación de factores como la discriminación, el poco interés 
en la aplicación correcta de reglamentos, manuales y normas (al menos en el 
contexto mexicano), 1 además de la baja rentabilidad social en la que se ven los 
proyectos de diseño para beneficiar a las personas con discapacidad. Presen-
tamos aquí los resultados de una investigación exploratoria que inició con un 
interés por verificar la accesibilidad en nuestro contexto inmediato, la Unidad 
de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El uso 
de herramientas bajo un enfoque de Etnografía Sensorial transformó ese interés 
inicial por uno vivencial, la forma en que distintas personas con discapacidad 
experimentan un espacio común y las aportaciones que su comprensión puede 
brindar al diseño arquitectónico.
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Como	parte de los seminarios semestrales «Herra-
mientas de investigación cualitativa» e «Investigación 
etnográfica en diseño», impartidos en el Posgrado de 
Diseño Industrial de la UNAM, durante 2019 se trabajó 
sobre el tema de la discapacidad inicialmente desde una 
perspectiva general intentando ahondar y buscando 
problemas aún por resolver, entre las primeras cosas 
que nos parecieron importantes a atender fueron:

• La concientización de la sociedad sobre la 
diversidad de discapacidades y su visibilización.

• El desarrollo de empatía ante las necesidades 
particulares de los otros.

• La comprensión de la diversidad como la exis-
tencia de distintas habilidades que cualquiera 
de nosotros utilizamos para la resolución de 
diferentes problemas.

No obstante, a medida que avanzaba la investigación 
y gracias a la participación de alumnos de otros posgrados 
(Octavio, Iván, Isaías, Claudia, Luis y Óscar) y el interés de la 
UNAPDI2 (Unidad de Atención para Personas con Disca-
pacidad), fuimos enfocando nuestros esfuerzos para en-
contrar respuestas a la siguiente pregunta de investigación: 
¿cómo es que los alumnos con diferentes discapacidades 
experimentan el contexto del edificio de la Unidad de 
Posgrado de la UNAM?

Como punto de partida fue importante saber que a 
lo largo de décadas, tanto los modelos como las aprecia-
ciones de lo que se comprende como discapacidad han 
cambiado simultáneamente como lo ha hecho la forma 
en la que las personas la conciben, esto ha pasado de la 
prescindencia a la rehabilitación médica hasta llegar a la 
inclusión social.3

El objetivo general del proyecto fue determinar las 
diferentes limitantes y necesidades que todos como hu-
manos tenemos, así como evidenciar que éstas deben 
ser satisfechas de igual manera para todos a través del 
diseño de un entorno incluyente4 o universal,5 teniendo 
como finalidad fomentar la conciencia colectiva sobre 
estas necesidades, facilitando la ejecución de nuestras 
actividades diarias, eliminando la segregación y la 
discriminación.

Sin embargo, fueron varios los hallazgos de esta 
investigación, entre los que sobresale el factor de las 

cualidades espaciales como obstáculo y su incapacidad 
de provocar interacciones entre el cuerpo, la mente y el 
entorno de las personas. Juhani Pallasmaa lo denomina la 
patología de la arquitectura actual, la cual señala, puede 
entenderse mediante un análisis de la epistemología de 
los sentidos y una crítica a la tendencia ocularcentrista6 
de nuestra sociedad en general, y de la arquitectura en 
particular. Esto es evidente en la inhumanidad de la ar-
quitectura y la ciudad contemporáneas, lo que puede 
entenderse como consecuencia de una negligencia del 
cuerpo y de la mente, así como un desequilibrio de nuestro 
sistema sensorial.7

Esta manera de proceder producto del conocimien-
to positivista, ha venido permeando en el pensar de la 
arquitectura considerando al humano como un ser ho-
mogéneo, tratándose de necesidades biológicas, sin dar-
le la importancia necesaria a las diferencias culturales e 
históricas; en este sentido el uso de la investigación etno-
gráfica adquiere pertinencia para este proyecto ya que la 
utilizamos para poner en cuestionamiento la procedencia 
de la información estandarizada contenida en manuales 
y normas, que elude la importancia de la antropometría 
contextualizada (en este caso mexicana).8

Es notoria la coincidencia que encontramos entre 
nuestras indagaciones y la perspectiva de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,9 en 
donde se señala que el enfoque no está en las deficiencias 
de las personas, sino en la desigualdad del entorno, que 
incluye la cultura social, la legislación, las políticas, las 
instituciones, las estructuras sociales y la educación, siendo 
el entorno el que hay que adecuar, para convertirlo en 
inclusivo, respetuoso y de acceso universal.

La Convención marca un cambio en el concepto de 
discapacidad, enfatiza la preocupación en materia de 
bienestar social y en los derechos humanos, además de 
reconocer que las barreras y los prejuicios de la sociedad 
constituyen en sí mismos una discapacidad por parte de 
la sociedad.

Otro factor relevante que detectamos fue la forma 
en que nuestra cultura tecnológica ha ordenado y separado 
los sentidos aún con más claridad. La vista y el oído son 
ahora los sentidos socialmente privilegiados, mientras 
que se considera a los otros tres10 como restos sensoriales 
arcaicos con una función meramente privada y, normal-
mente, son suprimidos por el código de la cultura.11
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Nuestro	proceso de investigación se compone de dos 
grandes etapas secuenciales: una documental basada en 
fuentes secundarias y una de investigación etnográfica guiada 
por la etnografía sensorial y bajo la cual realizamos un grupo de 
enfoque y un rally. Posterior a ellas se analizó la información 
recabada para encontrar categorías y aportaciones relevantes.

MÉTODOS
Estudios de casos 

homólogos y análogos
Grupo de 
enfoque

Rally  
(observación participante)

Procesamiento de información y 
categorización de resultados 

ANÁLISISINVESTIGACIÓN	 
DOCUMENTAL

Fuentes secundarias

INVESTIGACIÓN	ETNOGRÁFICA	 
(etnografía	sensorial)

Fuentes primarias

FUENTES SECUNDARIAS: 
ESTUDIO DE CASOS 
HOMÓLOGOS Y ANÁLOGOS
Para	este	proyecto no bastaba visibilizar 
y clasificar la variedad de discapacidades, se 
perseguía lograr una sensibilización de manera 
profunda, para conseguirlo fue indispensable 
centrar nuestros esfuerzos en comprender y 
crear un estudio que incluyera la experiencia 
de las personas que propiamente viven con una 
discapacidad. Previo a este paso, iniciamos 
el proyecto haciendo una revisión de casos 
análogos y homólogos, es decir soluciones que 
el diseño ha generado para la discapacidad al-
rededor del mundo, de las cuales analizamos el 
potencial de visibilización y sensibilización que 
tenía cada uno.

Entre los insights de este ejercicio sobresalió:

• La relación entre la baja efectividad de la 
propuesta sí su visibilidad se mantiene 
en pequeñas audiencias, a pesar de que 
presente un alto nivel de sensibilización.

• El potencial de viralidad de elementos 
digitales.

Posterior a la familiarización con el tema, 
continuamos utilizando métodos de carácter cua-
litativo-exploratorios como el grupo de enfoque, la 
observación participante y las entrevistas semi-
estructuradas, buscando obtener más datos desde 
la interacción directa con nuestros participantes.

[ Figura	1. Etapas de la investigación. ]
Fuente: Elaboración propia.



83
ERIKA CORTÉS - FERM

ÍN CH
ÁVEZ

Ampliando	el	espectro	de la investigación 
etnográfica en diseño que se ha venido practi-
cando durante las últimas décadas, vinculamos 
la propuesta de etnografía sensorial,12 a través de 
la cual Sarah Pink promueve no la introducción 
de nuevas herramientas al trabajo etnográfico 
sino su recontextualización a través de todos los 
sentidos ya que sólo con su involucramiento es 
posible aspirar hacia una comprensión más amplia 
de las personas. La observación participante, tan 
central en el trabajo etnográfico parece connotar 
una preponderancia del dominio visual, mientras 
que la propuesta de la etnografía sensorial otorga 
igual primacía a todos los dominios sensoriales. El 
trabajo con personas con discapacidad nos pro-
porciona un gran ejemplo de realce en la compren-
sión posible a través de la etnografía sensorial. 
Así lo señala Oliver Llouquet,13 al subrayar que su 
aplicación en el estudio de la presencia en línea de 
personas con discapacidad visual lo abrió a una 
nueva comprensión, más auditiva y menos visual 
de las relaciones con la tecnología y a través de la 
misma le posibilitó promover tecnologías inclusi-
vas en lugar de asistenciales.

Con esta visión en mente se realizaron dos 
actividades, la primera consistió en un grupo de 
enfoque moderado y la segunda de un recorrido 
por el espacio justificado a través de un rally 
complementado por la observación participante. 
Era importante que los participantes en su selec-
ción que fueran usuarios (casuales o asiduos) del 
espacio analizado, bajo esta consideración conta-
mos con la participación de: Octavio, Iván, Isaías, 
Claudia, Luis y Óscar (personas con discapacidad 
motriz o visual).

En la etapa de planeación de las actividades 
se hicieron evidentes ciertas preocupaciones 
de accesibilidad. Para el grupo de enfoque se 
extendieron invitaciones de forma personal y 

electrónica con ayuda de UNAPDI, los partici-
pantes tuvieron oportunidad de confirmar su 
asistencia. Esto facilitó identificar y atender a sus 
necesidades, pero también evidenció que factores 
espaciales como la orientación, el dar direcciones 
y asegurar el acceso a las instalaciones del Pos-
grado en Diseño Industrial (dentro de la Unidad de 
Posgrado) nunca habían sido puestas a prueba. En 
contraste, el rally tuvo convocatoria abierta, lo que 
hacía necesario asegurar la inclusión de cualquier 
posible participante. Las primeras intuiciones 
(pistas en forma de tarjetas, la selección de esta-
ciones) se vieron confrontadas por la exclusión 
que se percibió inmersa, desatando un debate en 
el grupo de investigadores en torno a la posibi-
lidad de incluir necesidades desconocidas. La 
conclusión fue la multimodalidad, es decir, el uso 
de varios canales sensoriales en la comunicación 
con un sistema interactivo, como la mejor apuesta 
posible.14 Al rally le siguió una sesión de discusión 
donde los participantes pudieron compartir sus 
percepciones y opiniones.

A las actividades realizadas procedió el análisis 
de los datos, la naturaleza cualitativa de éstos así 
como su extensión nos llevó a decidir que el mejor 
medio para su análisis fuera a través de un grupo 
con diversidad de perspectivas, siendo esta una 
ventaja de la aproximación multi/transdiscipli-
naria que propone la investigación etnográfica 
en diseño, la cual al ser inherentemente creativa 
y flexible, utiliza estas características en diversos 
momentos (formular los métodos para seleccionar 
participantes, recolectar información, guiar la 
experiencia, traducir los datos en soluciones y 
ponerlas a prueba). Lo anterior, también significa 
para este método de investigación la apertura a 
oportunidades de diseñar herramientas y mate-
riales para trabajar de manera colaborativa con 
personas y profesionistas de otros ámbitos.

ETNOGRAFÍA SENSORIAL
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R E S U L T A D O S  Y  D I S C U S I Ó N

Donald	Norman habla de los modelos conceptua-
les como el principio psicológico más importante en 
el proceso de descubrimiento: «Esto significa descubrir 
lo que [un producto] hace, cómo funciona y qué ope-
raciones son posibles».15 Los modelos conceptuales son 
a su vez parte de los modelos mentales, «Los modelos 
que las personas tienen de sí mismos, de otros, del 
entorno y de las cosas con las que interactúan. Las 
personas forman modelos mentales a través de la 
experiencia, el entrenamiento y la instrucción».16 Es labor 
del diseñador ofrecerle al usuario las herramientas 
para formar el modelo mental que permita el uso 
previsto del producto, esta afirmación debería ser 
extensible no solo a productos en la forma en que 
se conceptualizan desde el diseño industrial, sino 
al espacio construido al considerarse también un 

producto del diseño arquitectónico. Aunque no se 
refiere únicamente a elementos visuales, Norman 
denomina Imagen del sistema al conjunto de informa-
ción (incluyendo la estructura física del objeto) que el 
usuario dispone para construir su mapa mental.

Nuestro análisis nos llevó a descubrir elementos 
que consideramos contribuyen en la formación de 
esta Imagen del Sistema. Como muestra la Figura 2, 
los hemos clasificado en dos grandes campos inter-
secados: el espacio físico y el espacio social; en la 
intersección de ambos campos ocurre la multimoda-
lidad. Nos pareció importante mostrar los resultados 
ubicados en rangos que nos permitieran visualizar la 
recurrencia de problemas (para el caso del espacio 
físico) y comportamientos (para el caso del espacio 
social).

[ Figura	2. Visualización de resultados. ]
Fuente: Elaboración propia.
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En	garantizar la accesibilidad a un espacio,17 
emergen en primer lugar las necesidades que hemos 
llamado evidentes: la forma en que el espacio es 
percibido por primera vez (sus cualidades visuales, 
sonoras, etc.), aquellos objetos como guías podo-
táctiles, letreros en braille que son explícitos en su 
funcionalidad así como los elementos que serían 
tradicionalmente considerados ajustes razonables 
(la presencia de rampas, pasamanos…). Cabe señalar 
que la presencia de cualquiera de estos elementos 
implica también un mantenimiento mínimo nece-
sario. Sin embargo, por sí solos constituyen apenas 
un primer paso, pues no informan a las personas 
sobre la funcionalidad o configuración espacial del 
edificio. Aquí intervienen en primer lugar la presencia 
de maquetas, señalética o mapas, donde podemos 
notar distintos niveles de abstracción. Una maqueta 
puede representar con mayor fidelidad un edificio 
sin embargo las dimensiones necesarias para su 

comprensión pueden volverla, paradójicamente, 
inaccesible, recordando que su utilidad existe en 
función de las posibilidades de interacción tanto 
visual como háptica que ofrece. Por otro lado, los 
mapas hápticos pueden resultar más prácticos en 
tanto incluyan también al dominio visual, la Figura 
3 muestra un ejemplo de los mismos ubicado en 
nuestra ciudad, resultados del proyecto desarrollado 
en el 2016 por alumnos de la Maestría en diseño, in-
formación y comunicación (MADIC) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa bajo la 
coordinación de la Dra. Angélica Martínez de la Peña18 
el cual implicó el diseño de pictogramas hápticos 
dada la carencia de referentes de diseño (las formas 
como comunicamos la existencia de puertas, venta-
nas, áreas verdes…), mismo desafío que enfrenta la 
necesaria reconceptualización de la señalética como 
algo no exclusivamente visual.

[ Figura	3. Mapa háptico en la Universidad Autónoma Metropolitana. ]
Fuente: Obtenido de https://blogtodoincluido.com19

ESPACIO FÍSICO:  
DE LO EVIDENTE A LO ABSTRACTO

espacio físico
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En arquitectura, sintetizar una Imagen del sistema debería trascender lo co-
municado por el espacio en sí mismo: coadyuvando también la experiencia, las 
convenciones, por ejemplo, aquello que nos lleva a esperar que los baños se 
encuentren en proximidad a las escaleras; estos factores trascienden el aspec-
to visual. En la Figura 2 hemos marcado esta área como las diferentes maneras 
de representar el edificio, la necesidad de una fácil lectura espacial, de contar 
con los elementos necesarios para forjar una idea de la forma del edificio y 
percibir tanto el flujo como la unicidad de sus secciones, elementos que en 
conjunción forman esta «Imagen del sistema». Aquí es relevante mencionar la 
labor del arquitecto méxicano Mauricio Rocha, quien en el año 2000 diseñó el 
Centro de Invidentes y débiles Visuales ubicado en la delegación Iztapalapa de 
la Ciudad de México20 [Fig.4], este se vale de cambios de texturas en superfi-
cies, el uso de distintos materiales, el sonido del agua y de olores (producto de 
la vegetación) para guiar el movimiento a través del conjunto.

[ Figura	4. De izquierda a derecha: Pasillo central del Centro de Invidentes y débiles 
Visuales,23 Vista de edificios del mismo centro24 y vista de uno de los libreros en la Sala 
para personas con discapacidad visual.25 ]
Fuente: Obtenido de https://blogtodoincluido.com19
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cada grupo de edificios explora diferentes relaciones espaciales y estruc-
turales; haciendo cada espacio claramente identificable para el usuario, 
variando en tamaño y proporciones, intensidades de luz, y peso de los 
materiales.21

De la misma autoría es la Sala para personas con discapacidad visual de 
la Biblioteca México, ubicada también en la Ciudad de México y abierta al público 
en el 2014.22 Esta incorpora el uso de Braille [Fig. 4] en un diseño que además 
considera la acústica de los espacios, delimitando a partir del uso de ésta áreas 
para lectura en voz alta en un espacio abierto.

Es claro que a través de la diversidad de los dominios sensoriales es posible 
enriquecer la arquitectura a través de: texturas,26 aromas,27 vibraciones,28 
temperatura, altura de los espacios, etc. No obstante, salvo contados ejemplos, 
la exploración de estas posibilidades permanece carente.
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Dentro	del	ámbito social es importante 
generar estructuras sociales que verifiquen 
y garanticen igualdad de condiciones para el de-
sarrollo de las personas, éstas pueden ubicarse 
en un rango entre lo que podemos clasificar 
como valores sociales (o colectivos) y valores 
personales, tal como se observa en la Figura 2.

Durante la investigación corroboramos 
que la invisibilidad del otro deviene en una falta 
de empatía que se refleja en acciones como: 
la falta de respeto a señalamientos, la baja 
concientización social de algunos sectores de la 
población, la preconcepción de que la discapa-
cidad es generalizable y no responde a nece-
sidades diferentes y únicas, por mencionar las 
más relevantes.

De ahí la urgencia de trascender al pen-
samiento moderno por parte de las disciplinas 
encargadas de configurar objetos, espacios, 
servicios para las personas; en específico la 
importancia de que la enseñanza de la arquitec-
tura reconecte y exija la identificación, empatía y 
compasión corporal y mental con el objetivo de 
conocer y reconocer al otro, al que habita los lugares 
que proyecta. Mientras no haya espacio en la en-
señanza de la arquitectura, tanto entre alumnado 
como docentes,29 para la inclusión de personas 
con discapacidad, se perpetuará su condición de 
alteridad,30 que se ve reforzada por la exclusión 
implícita en sus creaciones. Por otro lado, su inclu-
sión inmaterial en la disciplina va de la mano con 
su inclusión material en los espacios.

La	multimodalidad	es un concepto utilizado en 
el campo de Diseño de Interacción, que emergió 
y se suscribe tradicionalmente a los sistemas 
digitales.31 La multimodalidad como concepto en 
el resto de las ramas del Diseño es poco abordado, 
es evidente que aún se continúa vislumbrando la 
influencia del movimiento moderno que promovió 
la seducción visual y no la mediación y proyección 
de significados.

Durante el proceso de la investigación la 
transdisciplina se convirtió en una perspectiva 
que nos ha permitido comprender los conceptos 

y teorías para entrelazarlos en la construcción de 
los resultados. Así, la transferencia del concepto 
de multimodalidad al campo de la arquitectura 
nos parece una aportación importante que surge 
de esta investigación, pues si pensamos el rol 
del arquitecto como mediador de interacciones 
en el espacio físico y social, la multimodalidad 
se convierte en una herramienta a considerar 
para promover la libre elección, no condiciona-
da, materializada en múltiples opciones, resul-
tantes de la generación de soluciones desde la 
multisensorialidad.

ESPACIO SOCIAL:  
OTRA DIMENSIÓN DE LA INCLUSIÓN

I N C L U S I Ó N  E N  L A  M U L T I P L I C I D A D

C
O

N
C

LU
SIO

N
ES



89

C
O

N
C

LU
SIO

N
ES

A	través	de esta investigación descubrimos la importancia 
de la experiencia para envolver la espacialidad, la interioridad 
y la hapticidad y suprimir deliberadamente la visión nítida y en-
focada del diseño. Este tema apenas ha entrado en el discurso 
teórico arquitectónico, puesto que continúa estando interesado 
en la visión enfocada, en la intencionalidad consciente y en la 
representación en perspectiva;32 sin embargo descubrimos su 
pertinencia como una puerta a la arquitectura inclusiva.

Es fundamental para el lenguaje no verbal de la ar-
quitectura revalorar que cada experiencia conmovedora es 
multisensorial: las cualidades del espacio, de la materia y de 
la escala se miden a partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, 
la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo.33

Para alcanzar lo anterior es primordial desarrollar la em-
patía en el arquitecto, quien a su vez debe aprender a reflejarla 
en sus creaciones, pues sólo a través de la misma podemos 
esperar comprenda la posibilidad de comunicarse a través 
de todos los dominios sensoriales, y eventualmente dominar 
sus lenguajes, abordando los conceptos de modelo mental e 
Imagen del sistema (entender el primero se vuelve entonces un 
recurso esencial en el diseño del espacio que debe necesaria-
mente preceder a su conceptualización pues es parte com-
ponente de la Imagen del sistema, la forma en que el espacio 
comunica sus posibilidades). Por lo tanto, cuando un producto, 
o un edificio es contundente e inequívoco en lo que invita y 
permite que todos sus usuarios realicen, se vuelve innecesario 
hablar de requerimientos de accesibilidad.

Los resultados de esta investigación quizá un día se 
sumen a una de tantas guías o manuales existentes, sin obviar 
el problema subyacente, aquel que hace que dichas guías sean 
necesarias en primer lugar ya que por sí solas constituyen 
apenas un paliativo. Sin embargo, en particular para el grupo 
de investigadores involucrados significó el descubrimiento de 
nuevas oportunidades para renovar el pensamiento del diseño.
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