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 Este documento presenta las soluciones propuestas por las y los estudiantes de Derecho 
y Ciencia política y Administración pública de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid para que sus infografías de final de proyecto sean accesibles para 
personas con discapacidad visual. La iniciativa surge ante la necesidad de que una 
estudiante del grupo, que se encuentra de intercambio procedente de la Universidad de 
Chile y con una imposibilidad de visión del 100%, pueda acceder al contenido de las 
infografías, un recurso eminentemente gráfico y de uso cada vez más extendido en un 
contexto predominantemente visual. Ante la inexistencia de manuales de accesibilidad 
específicos para este tipo de formato, los y las estudiantes de la UAM y el equipo 
docente acuerdan realizar un ejercicio colaborativo para compartir soluciones en un foro 
habilitado en Moodle con este fin. Los resultados de esta iniciativa se presentan a 
continuación.    
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1. EL RETO 
¿CÓMO HACER QUE UNA INFOGRAFÍA SEA ACCESIBLE PARA UNA PERSONA QUE NO PUEDE VER? 

Esta pregunta se planteó en una de las reuniones celebradas en el marco del proyecto implanta de innovación docente “VISUALÍZALO 
2.0”, que perseguía promover la infografía como formato para comunicar contenidos académicos y/o resultados de investigación de 
forma eficaz y sobre todo “visual”. El equipo no había tenido aún la oportunidad de afrontar la cuestión y tampoco había incorporado 
explícitamente la dimensión de la accesibilidad entre los objetivos del proyecto, por lo que la pregunta quedó sin respuesta.  

Entre las múltiples guías para elaborar una buena infografía, lo cierto es que no encontramos ninguna que incorporase 
específicamente la dimensión de la accesibilidad. Al realizar búsquedas sobre el tema, solo encontramos infografías con contenidos 
relacionados con la discapacidad visual o sobre cómo facilitar al estudiante su integración en la actividad docente. Se trata de una 
cuestión problemática teniendo en cuenta la difusión que este tipo de formatos está teniendo tanto en el ámbito institucional como 
profesional. 

Los datos avalan la necesidad de la reflexión sobre el tema. España es el tercer país de Europa con mayor número de personas ciegas. 
La tasa media de desempleo de las personas ciegas y con discapacidad visual en edad de trabajar en Europa supera el 75% (LENSTORE, 
2021). El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 se centra, precisamente, en la calidad inclusiva y equitativa de la educación y en la 
promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. 

 
  

 

  

 

 

Fuente: Pixabay 

Arriba, en el centro de la imagen aparecen las piernas de una persona en 
vaqueros y calzando zapatillas de deporte pisando un camino podotáctil. 

 

 

 

2. LA OPORTUNIDAD 
HOLA, SOY SARA, ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

En el mes de septiembre llegó un correo electrónico del Área de 
Atención a la Diversidad Funcional de la Oficina de Acción Solidaria y 
Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
informando de que iba a cursar algunas de nuestras asignaturas una 
estudiante de intercambio con discapacidad visual. 

 

  

https://www.uam.es/Derecho/Visual%C3%ADzalo/1446824423295.htm?language=es&nodepath=Visual?zalo
https://www.uam.es/Derecho/Visual%C3%ADzalo/1446824423295.htm?language=es&nodepath=Visual?zalo
https://view.genial.ly/56eb51271561e809b4748f80/interactive-content-infografia-ceguera
https://d3d8jsji2hxuk5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/01/INFOGRAFIA-DISCAPACIDAD-VISUAL.pdf
https://institutodeaccesibilidad.com/diseno-universal-accesibilidad-implementacion-de-pisos-podotactiles/
https://www.uam.es/uam/diversidad-funcional
https://www.uam.es/uam/diversidad-funcional
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3. EL PROCESO 
Y NOS PUSIMOS… ¡MANOS A LA OBRA! 

  

  

 

 

Arriba, pantallazo del foro creado en el aula de la asignatura en la plataforma Moodle de la UAM para interactuar y aportar soluciones de accesibilidad para las infografías.  

 

El seminario del 16 de noviembre, dedicado a cómo difundir de forma eficaz los resultados del proyecto realizado por los grupos, se 
centró en introducir la infografía. La mayoría de los estudiantes (79.8% de los 84 que respondieron al cuestionario de perfilado de 
estudiantes administrado a principios de curso) ya habían recibido formación y/o habían elaborado una infografía en el marco del 
proyecto Visualízalo, en cursos anteriores. Sin embargo, ninguno de ellos tenía experiencia sobre cómo hacer infografías accesibles.  

La necesidad de incorporar la dimensión de accesibilidad se produce al tomar conciencia de que Sara quedaría excluida del ejercicio. 
Por ello, acordamos conjuntamente poner en marcha una iniciativa colaborativa destinada a buscar soluciones y/o realizar reflexiones 
sobre el tema con su ayuda. El canal sería un foro habilitado ad hoc denominado “Soluciones de accesibilidad”. El foro se alojaría en 
el aula Moodle de magistrales, a la que tienen acceso los tres grupos de seminarios que conforman la asignatura. El foro estuvo activo 
desde el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre, fecha límite para la entrega de las infografías finales de proyecto. Hubo un total de 
24 entradas, tanto a título individual como de grupo.  

Sara fue revisando las entradas y redactando algunos materiales de apoyo, que adjuntaba en formato PDF. Además, facilitó sus datos 
de contacto para que los grupos pudieran plantearle sus dudas y orientarles. 
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4. LAS PRIMERAS APORTACIONES 
 

ENTRE REFLEXIONES Y PROPUESTAS 

TEXTO ALTERNATIVO, COMUNICACIÓN MEDIANTE AUDIO Y FORMATO PDF 

“En el grupo 7 (Manuel Casado García, Ángela Ranchal Domingo , Héctor Rodríguez Chicharro y Marta Sevillano Ferrero) hemos 
pensado que se podrían colocar textos alternativos a las imágenes y gráficos estadísticos que pudieran aparecer en la infografía. 
Además, se podrían obviar imágenes puramente decorativas que no aporten información potencial. Gracias al texto alternativo,  
el contenido de las imágenes o los gráficos podrá ser interpretado y comunicado a través de un  audio para que las personas 
ciegas lo puedan escuchar en su propio ordenador. También sería conveniente, que la infografía se guardase o compartiese en 
formato PDF ya que el jpg. no admite texto alternativo que pueda ser reproducido. En todo caso, si se comparte como una 
imagen, siempre es conveniente acompañarla de un texto descriptivo o, en caso de que no existiese tal posibilidad, hacer una 
descripción oral durante la presentación” 

PRESCINDIR DE CÓDIGOS DE COLOR Y FORMATO BRAILLE, DAISY, ETC.  

“Nosotros, como grupo 2 del 5312 (Carlos Pérez del Agua, Ana Sanz, Maia Sellés, María Trigo y Pablo Vaquero), creemos que 
debido a la existencia de alumnos con diversidad funcional hay que tener en cuenta que hay múltiples tipos de discapacidades, 
como las auditivas, motrices, cognitivas, así como los diferentes tipos de discapacidades visuales, que también hay que tener en 
cuenta a la hora de crear un documento e infografía accesible. Lo más recomendado según las guías dadas por la ONCE y otros 
organismos que tratan de garantizar la inclusión y correcto funcionamiento de nuestras infografías, pudiendo así cumplir con el 
objetivo de transmitir la información pretendida, es seguir unas pautas formales que se deben cumplir respecto al tamaño de 
letra, espaciado y sobreposición de imágenes para garantizar que las herramientas puedan realizar una adecuada lectura. El 
formato debe ser PDF preferiblemente y debe etiquetarse correctamente, tanto el documento como todos los enlaces e 
hipervínculos. Debe utilizarse texto alternativo para todas las imágenes, resumiendo y explicando aquello que pretende 
transmitirse mediante el uso de las mismas. Se debe prescindir del empleo de herramientas o técnicas empleadas habitualmente 
como el uso de códigos de color para explicar o clasificar información, por ser difícilmente accesibles. Por último, puede ser útil el 
empleo de medios alternativos y complementarios como el audio, macrotipo, braille o documentos DAISY, además de las 
plantillas ya existentes y disponibles en internet, que mediante un lenguaje claro y coherente pueden garantizar la inclusión de 
todos nuestros compañeros.” 

ASOCIAR CONTENIDOS A TONOS MUSICALES – HERRAMIENTA AUDACY 

“Desde el grupo 3 del seminario 5312 (Carlos Pérez López, Sara Sardinero, Carla Navarro, Stela Nogales, Julia Jiménez y Pablo 
Plaza), hemos estado pensando en que una infografía accesible significa una sustitución de los elementos que nos permiten 
visualizar más correctamente un esquema a las personas sin dificultades de visión dentro de la infografía. Por lo tanto, y todo esto 
desde un punto de vista digital, puesto que en papel debería ser diferente, utilizaríamos los diferentes registros musicales y 
respectivos tonos, que podrían ser asimilados a los colores que nosotros percibimos. Esto debería hacerse en formato de video, 
en el que, mediante herramientas como audacity, se nos permitiera esa variación. El ejemplo más claro que se me ocurre es en 
una infografía donde se muestren pros y contras. todo ello mediante resúmenes de lo escrito en la infografía, donde se utilizaría 
una tonalidad más aguda para los pros, o utilizando de fondo un ritmo musical agradable, mientras que en los contras se 
utiliza una tonalidad más grave con fondos musicales más siniestros, asimilando la infografía a lo que tratan de representar las 
bandas sonoras en las películas.” 
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS NOCIONES DE 
“INCLUSÓN”, “ACCESIBILIDAD” Y “ACCESIBILIDAD 
WEB”  

“El grupo 3 del seminario 4411 (María Isabel Robles de 
Moya, Rodrigo García Fernández, Inés Valdueza Nicolás, 
Pablo Maciá Planelles, Appoline Laporte), tras realizar 
algunas investigaciones al respecto, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones: 

Puede haber cierta confusión de términos entre 
“accesibilidad” e “inclusión”. Algunas organizaciones y 
grupos de trabajo sobre discapacidad y dificultades 
cognitivas utilizan el término “inclusión” entre su 
vocabulario relacionado con el tema que nos ocupa. Este 
es el caso de, por ejemplo, Plena Inclusión (Front Page | 
El huerto de Ideas) o el Semillero de Diseño Web 
Incluyente (Semillero de Investigación en Diseño web 
Incluyente (uniminuto.edu)); sus proyectos están 
centrados en hacer la información visual y escrita más 
“accesible” en general, según un “diseño para todos” en 
el que se incluyan ajustes razonables que reduzcan 
barreras físicas, sociales y cognitivas a la hora de obtener 
la información. Sin embargo, al ser una noción tan amplia, 
se le incluyen aspectos que, aunque indudablemente 
importantes (entre los que se incluyen diseño DEIJ -
diversidad, equidad, inclusión y justicia- y lectura fácil, 
por ejemplo), están menos relacionados con el objeto que 
ocupa este foro. 

Respecto a la infografía como tal, se prefiere hablar de 
“accesible”, lo cual parece especialmente relacionado con 
la “accesibilidad Web” hoy en día (aunque las infografías, 
por supuesto, también pueden ser impresas). Una 
definición adecuada se ofrece en la web de Matías 
Sanchez Caballero, ingeniero técnico en 
telecomunicaciones: “la flexibilidad al acomodarse a las 
necesidades de cada usuario y dirigida a que el sistema 
esté elaborado al más amplio número de usuarios” (Inicio 
(webmati.es)). Esto no es lo más sencillo de hacer en una 
infografía, teniendo en cuenta que estas buscan transmitir 
información dinámica y gráficamente mediante 
diagramas visuales complejos.  

No obstante, existen consejos (algunos ya mencionados 
por los alumnos en este foro) para hacer que las 
infografías mantengan su función de transmisión 
informativa y a la vez sean más accesibles, especialmente 
para personas con ceguera o dificultades visuales: 

 

 

 

• Utilizar formato PDF, o incluso Powerpoint 
(también se pueden crear infografías interactivas y 
con audio), pero no en imagen JPG. 

• Colocar texto alternativo en vez de imágenes y 
gráficos estadísticos; esto permite que el contenido 
pueda ser comunicado como audio mediante un 
software de conversión de texto a voz. 

• Colocar archivos audio no solo dentro, sino 
también como archivo adjunto para evitar 
problemas con conexiones web inestables o 
dispositivos con poca capacidad de 
almacenamiento 

• Establecer fondos lisos y con un buen contraste 
con el texto y la información. 

• Utiliza fuentes de palo seco o sin serifa, como 
Verdana o Times New Roman, por ejemplo, con 
alineado NO justificado y tamaño de letra 
superior a 12. 

Para el caso de dificultades cognitivas, hay otras 
recomendaciones. En vez de citarlas todas, dejamos las 
referencias para que tengan acceso los interesados.” 

 

INFOGRAFÍA 3D – RECURSOS TÁCTILES 

“Nosotros (Patricia Armijos Díaz, David Alejandro Chaparro 
Pernia, Vicente Archidona Ortiz y yo, Irene Apesteguía 
González) habíamos pensado en utilizar el 
lenguaje braille, así como materiales de manualidades 
para crear una infografía que no solo se puede leer, pero 
que pueda observarse a través del tacto. Las infografías ya 
presumen de ser una forma de hacer llegar la información 
de manera sencilla y simplificada, de modo que se pueda 
entender echándole un vistazo sin necesidad de diseccionar 
cada pequeño detalle. Sirviéndonos de esto, la forma de 
crear este póster 3D no supondría un problema pues las 
formas recreadas para el relieve serían fácilmente 
identificables y, por suerte, el braille es, hoy en día, muy 
accesible de escribir y reproducir.”  
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MICROSOFT 365 PERMITE GUARDAR EN FORMATO APTO PARA LECTURA EN BRAILLE  

“Grupo 8 del seminario 5311, formado por: Alvaro Aguado López, Ana María Ramírez y Laura Sierra Gómez. 

El propio Microsoft presenta una serie de cursos donde indica que elementos corregir para que una presentación sea accesible: 

• Texto alternativo con objetos visuales (las personas que no pueden ver entienden las imágenes y otros objetos visuales)  
• Las personas invidentes generalmente usan lectores en pantalla por lo que es importante agregar textos de hipervínculo precisos 

y de información en pantalla. 
• No usar el color como medio para dar información  
• Asignar un título a cada diapositiva, lo que facilita la comprensión de la exposición mediante el uso de un lector de pantalla. 
• En caso de que la forma de exposición sea una infografía y está incluya una tabla, los lectores de pantalla pueden realizar el 

seguimiento de la ubicación en tabla contando celdas y filas. Por ello, es muy importante crear una tabla sencilla solo para 
datos y detallando la información del encabezado de columna  

• En caso de utilizar videos, es posible hacerlos accesibles para personas invidentes mediante la descripción del video, en el que se 
describen los elementos visuales. 

• Si se utiliza la aplicación Microsoft 365 se puede guardar la presentación en un formato que permita leerlo en braille. 

Además de lo expuesto, es importante analizar el contenido de las presentaciones previamente para mejorar la participación de las 
personas con discapacidad visual. 

Por último, las descripciones deben ser escasas y contener las ideas más fundamentales para describir la imagen y así hacer más 
sencilla la comprensión e interpretación.” 

LA “REACCIÓN” DEL LECTOR DE PANTALLA ANTE UN RECURSO VISUAL 

Desde el grupo 8 del seminario 4411 (Irene Canora, Pablo Flores, Amanda Sancho y Luis Valenciano) creemos que la accesibilidad a la 
información es fundamental ya que es la manera que tenemos de adquirir conocimientos y formar una opinión sobre una determinada 
materia. 

Para intentar no repetir las aportaciones del resto de mis compañeros, nos gustaría centrarnos en la manera de colocar los textos y las 
palabras en la infografía para así facilitar la lectura por parte de un lector de pantalla. Hay que tener en cuenta dos cuestiones 
fundamentales: 

• Uso de imágenes o elementos gráficos: los lectores de pantalla no reconocen las imágenes al igual que el texto por lo que estas 
pueden dificultar su lectura. Por ejemplo, si se coloca un icono al final de una frase que ocupa más de una línea, es posible que 
el lector de pantalla lea el icono antes de cambiar de línea o en un momento en el que el creador de la infografía no tenía 
pensado. 

• Colocación de las palabras: los lectores de pantalla no siempre leen la información como estaba pensada, por eso es importante 
separar bien los diferentes apartados de la infografía. Además, dentro de los propios apartados esta información debe de ser 
colocada de la mejor manera posible. 

En caso de que el uso de imágenes o iconos sea imprescindible o muy importante hay que tener en cuenta una serie de consideraciones: 

• No mezclar información: la lectura por parte de los lectores de pantalla se ve dificultada si en una imagen aparece mucha 
información. Por ejemplo, si se quiere representar una bolsa de basura que va a ser usada para el reciclaje, conviene más poner 
un icono de una bolsa y después explicar su uso con una frase que poner un icono de reciclaje por encima del de la bolsa. 

• Utilizar dibujos o iconos realistas: si se utilizan imágenes realistas, las posibles dudas sobre qué es disminuyen. 
• Uso de colores vivos: en el caso de que se necesite imprimir la infografía o que alguien se vea afectado por la percepción de los 

colores, el uso de colores vivos ayuda a una comprensión más fácil. 

En caso de utilizar gráficos conviene tener en cuenta lo siguiente: 

• Título y etiquetas de datos: se debe utilizar un título claro y las etiquetas de datos deben situarse lo más cerca posible del dato 
que está representado. 
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• Orden del gráfico y datos relevantes: el gráfico ordenado de mayor a menor o en función de las variables seleccionadas es más 
fácil de entender. Además, destacar los datos relevantes ayuda a una mejor comprensión.  

Todo esto es más sencillo si va acompañado de texto alternativo o del uso de notas de audio o códigos QR para facilitar la lectura por 
parte de un lector de pantalla. 

BLITAB ES UNA TABLETA QUE PERMITE NAVEGAR EN INTERNET LEYENDO EN BRAILLE1 

Sergio Huertas Fernández y yo, Carmen Sanz Herranz, hemos considerado lo siguiente acerca de la problemática planteada por la 
profesora: 

Alrededor de 2.200 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad visual en el mundo, según las cifras recogidas por la 
Organización Mundial de la Salud [vid. Informe mundial sobre la visión, en: Informe mundial sobre la visión (who.int)]. De todas ellas, 
cerca de un millón de personas la padecen en España, según los datos ofrecidos por el INE.  

En lo que a nuestra asignatura interesa, la falta de accesibilidad a los recursos documentales y académicos disponibles, como es el caso de 
las infografías, puede agravar la exclusión de estas personas de los estudios superiores. Habilitar otro tipo de recursos, como la 
accesibilidad de este tipo de documentos en código Braille, si bien puede atenuar el problema, no parece suficiente para conseguir una 
inclusión real de estas personas en un mundo que, si por algo se caracteriza, es precisamente por un desarrollo tecnológico que permite 
una mayor calidad de vida para las personas.  

En este sentido, creemos oportuno proponer el desarrollo de una serie de medidas estandarizadas bajo el marco de un soporte 
informático-digital, y también en soporte físico, que permitan el seguimiento y eficaz comprensión del contenido de la infografía a 
personas con discapacidad visual. Para ello, proponemos unas medidas ad hoc dentro de una lógica sistemática conjunta, que permitan 
la accesibilidad de la infografía en función de las necesidades visuales de la persona, apoyadas sobre la discapacidad visual absoluta 
(ceguera) o parcial (visión reducida).  

Sin más dilaciones, las medidas serían las siguientes:  

1. Para personas con discapacidad visual absoluta (ceguera), proponemos: (i) la escritura de la infografía en código braille junto a 
la facilitación de un archivo de audio a modo de narrador, grabado por los autores de la infografía, que guíe la lectura de la 
misma; o (ii) la adaptación de la infografía a un archivo legible en software de lectura especializado (por ejemplo, Adobe 
Reader) que permitiera la narración el contenido del audio y que, a su vez, fuera compatible con un asistente virtual con el que la 
persona pudiera interactuar (por ejemplo, preguntar por las características de los gráficos o los colores utilizados en la 
infografía). Conviene precisar que este conjunto de medidas deberían ser sistematizadas a partir de un dispositivo informático en 
el primer caso, o en un software, en el segundo. Así, por ejemplo, el primer caso podría ser sistematizado en el dispositivo Blitab, 
que permite, a través de la generación burbujas en la superficie de su pantalla, recrear un texto y gráficos táctiles en tiempo 
real.  

2. Para personas con discapacidad visual parcial (visión reducida), proponemos la utilización de un software de lectura (por 
ejemplo, Adobe Reader) que permitiera la ampliación del texto de la infografía a través de una lupa, utilizando, en aras de 
facilitar la legibilidad del texto, un fondo liso y uniforme y un texto que prescinda de elementos como la serifa. Además, podría 
complementarse este sistema con un elemento narrador o un asistente virtual con el que la persona pudiera interactuar al modo 
en el que hemos explicado en el punto 1.  

Para finalizar, queremos resaltar que la implementación de estas medidas, aun en su naturaleza más primaria, prescindiendo de complejos 
sistemas informáticos o software, dependerá siempre de la voluntad del creador del contenido, y es precisamente por ello que este es el 
elemento más importante para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
1 Blitab es la primera tablet táctil para invidentes, desarrollada por una startup austríaca. Más información en: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20181226/453772261780/blitab-la-tableta-que-permite-navegar-por-internet-leyendo-en-braille.html 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331423/9789240000346-spa.pdf
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5. LA VISIÓN DE SARA 
“AQUÍ ALGUNAS CLAVES… Y CUALQUIER DUDA ESCRIBIRME” 

“Buenas tardes compañeras y compañeros. Primero que todo me disculpo por no poder haber realizado mis contribuciones antes, pero 
tuve algunos incidentes el fin de semana. 

Subiré unos doc de apoyo y recomendaciones que puedan ser de utilidad, y además dejo mi mail y whatsapp para que me escriban sin 
problema y poder orientarles. 

Mail: XXXXX@XXXXX 

Wsp: +56XXXXXX 

Pd: están bastante buenos los recursos que han compartido 

Sara nos preparó un pequeño texto sobre la importancia de hacer que las imágenes sean accesibles. Lo compartió en el foro como 
archivo en PDF. A partir de este momento, varias personas y grupos de trabajo se pusieron en contacto con ella para pedir 
asesoramiento sobre cómo hacer sus infografías más accesibles y describir imágenes. 

 

 
La importancia de accesibilizar las imágenes. 

 

En el mundo tan instantáneo y globalizado en el que habitamos se vuelve demasiado relevante informar de 
manera rápida y atractiva.  

Es en este sentido que se torna importante cuestionarnos si es que estamos o no llegando a la mayoría de la 
población con la información que se quiere entregar.  

Es así, que es preciso señalar las barreras del acceso a la información, por ejemplo, en este caso, las barreras que 
se presentan a las personas con discapacidad, en específico visual.  

Cuando se difunden imágenes informativas se suele creer que son la mejor herramienta para comunicar, pero las 
personas con discapacidad, especialmente quienes tienen algún grado de discapacidad visual quedan fuera del 
acceso a la información.  

Las personas con discapacidad visual suelen utilizar dispositivos tales como móviles u ordenadores, al igual que la 
mayoría de las personas, con la única diferencia que se utilizan lectores de pantalla, los cuales verbalizan a través 
de un sintetizador de voz lo que se lee textual.  

El problema radica en que los lectores de pantalla no se han desarrollado lo suficiente todavía para generar de 
manera óptima la descripción automática de imágenes, por lo que es así como se vuelve importante que quien 
diseña algún tipo de imagen, e incluso quien la difunde debe ser consciente de describir de forma adecuada el 
contenido de esta. 

 Lo anterior va de la mano sobre todo para tomar conciencia a quienes nos vinculamos con las ciencias sociales, 
dado que acceder a la información es un derecho, y debemos dar importancia al impacto social que generamos, e 
incluso, pensar en accesibilidad e inclusión desde el diseño y propuestas de políticas públicas debe hacerse 
costumbre.  

En síntesis, la acción tan básica de comenzar a describir imágenes y su información se torna significativa, porque 
básicamente al hacerlo se está garantizando el derecho al acceso a la información de las personas con 
discapacidad, que se ven constantemente vulneradas al seguirse perpetuando estas barreras en este mundo tan 
visual. 
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Cómo partir para describir la imagen/infografía. 

 

Dado lo saturadas que pueden estar las imágenes debido a que habitualmente se intenta recoger todo lo que se 
considera relevante, es esencial saber clasificar la información para luego poder explicarla en la descripción, es 
decir, partir por auto cuestionarse, ¡qué es lo más importante?, ¿qué es lo que quiero que el público objetivo 
comprenda? 

De esta forma, es que es importante seguir un orden más o menos lógico, es decir, ser coherente al momento de 
describir. 

Por ejemplo, en tal imagen se observa un chico/chica, tiene el pelo de x forma, viste una chaqueta de tal color, 
sostiene tal objeto en la mano, y está sonriente. 

Añadiendo a esto, una descripción del plano general de la escena, por ejemplo, se observa un día soleado. 

Básicamente, la descripción va de adentro hacia afuera. 

Sin embargo, hay que tener bastante cuidado con sobresaturar la información que se quiere entregar mediante la 
descripción, por ejemplo, si la o las personas principales de la imagen portan múltiples objetos como pendientes, 
brazaletes o bolsos, basta con señalarlos solo si estos son indispensables para la comprensión de la imagen. 

En el caso de la descripción del plano general, por ejemplo, podría mostrarse un jardín que tenga flores de 
diversos colores, pero obviamente puede que no sea para nada importante decir que hay una flor rosa, otra roja, 
otra más grande o pequeña de tal color, y bastaría simplemente con decir que se observa un jardín con flores de 
múltiples colores, pero se reitera, si es esencial para la comprensión de la imagen da cavidad para precisar un 
detalle. 

En el caso que la imagen incluya datos de diversa índole como logos, cifras o gráficos representativos como suele 
suceder en las infografías, se aplica por supuesto lo anterior, respecto a categorizar la información, destacando la 
más relevante. Por ejemplo, si se muestra un gráfico, señalar de qué tipo es éste, cuáles son los datos que se 
destacan, los indicadores que hacen importante a la representación, y se reitera, lo que se quiera resaltar para 
que a las personas les haga sentido. 

Sara XXXXX.  

XXXXXXX@estudiante.uam.es 

 
 

 

 

 

 

mailto:XXXXXXX@estudiante.uam.es
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6. ALGUNOS DATOS 
SOBRE LA DIMENSIÓN DEL “PROBLEMA”   

“Grupo 2 del grupo 4411 (Ana, Ainara, Benjamin, Juliette, Louna) 
Según La “Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia” realizada por el INE en el año 2008, existen 
casi un millón de personas con algún tipo de discapacidad visual. Desarrollar y democratizar la accesibilidad de las infografías es 
entonces un reto fundamental para la inclusividad de las dichas personas. Se pueden utilizar tres tipos de recursos: recursos visuales y 
gráficos, recursos auditivos de audio descripción y recursos táctiles. […]”  

Según un estudio de LENSTORE, el número de personas ciegas en España asciende a 140.264, siendo el tercer país de Europa con más 
personas en esta situación, por detrás de Italia y de Rusia. La tasa media de desempleo de las personas ciegas y con discapacidad 
visual en edad de trabajar en Europa supera el 75%. 9 de cada 10 empleadores califican a las personas invidentes como casi imposibles 
de emplear en 2021. A continuación, se presenta una tabla con datos que ofrecen una panorámica sobre discapacidad visual en 34 
países europeos. Se han resaltado en negrita los países de los que provienen los estudiantes que conforman los grupos de trabajo para 
facilitar la comparación. 

Tabla 1. Datos de personas con discapacidad visual en Europa 

Clasificación País Población Nº personas con 
discapacidad visual 

Nº personas 
ciegas 

Nº personas con 
discapacidad visual 

desempleadas 

Nº personas ciegas 
desempleadas 

1 Luxemburgo 625.978 23.161 626 17.371 469 
2 Montenegro 628.066 23.867 1.256 17.900 942 
3 Estonia 1.326.535 53.061 1.327 39.796 995 
4 Letonia 1.886.198 96.196 3.772 72.147 2.829 
5 Macedonia 2.083.374 79.168 4.167 59.376 3.125 
6 Irlanda 4.937.786 187.,636 4.938 140.727 3.703 
7 Noruega 5.421.241 222.271 5.421 166.703 4.066 
8 Lituania 2.722.289 138.837 5.445 104.128 4.083 
9 Finlandia 5.540.720 205.007 5.541 153.755 4.156 

10 Albania 2.877.797 112.234 5.756 84.176 4.317 
11 Dinamarca 5.792.202 208.519 5.792 156.389 4.344 
12 Bosnia y Herzegovina 3.280.819 124.671 6.562 93.503 4.921 
13 Croacia 4.105.267 156.000 8.211 117.000 6.158 
14 Suiza 8.654.622 311.566 8.655 233.675 6.491 
15 Austria 9.006.398 342.243 9.006 256.682 6.755 
16 Suecia 10.099.265 323.176 10.099 242.382 7.574 
17 Portugal 10.196.709 397.672 10.197 298.254 7.648 
18 Grecia 10.423.054 364.807 10.423 273.605 7.817 
19 República Checa 10.708.981 396.232 10.709 297.174 8.032 
20 Eslovaquia 5.459.642 207.466 10.919 155.600 8.189 
21 Bélgica 1.589.623 440.406 11.590 330.304 8.692 
22 Bulgaria 6.948.445 264.041 13.897 198.031 10.423 
23 Países Bajos 17.134.872 496.911 17.135 372.683 12.851 
24 Serbia 8.737.371 332.020 17.475 249.015 13.106 
25 Hungría 9.660.351 444.376 19.321 333.282 14.491 
26 Rumanía 19.237.691 731.032 38.475 548.274 28.857 
27 Francia 65.273.511 2.415.120 65.274 1.811.340 48.955 
28 Reino Unido 67.886.011 2.783.326 67.886 2.087.495 50.915 
29 Polonia 37.846.611 1.248.938 75.693 936.704 56.770 
30 Alemania 83.783.942 3.100.006 83.784 2.325.004 62.838 
31 Ucrania 43.733.762 2.405.357 87.468 1.804.018 65.601 
32 España 46.754.778 2.898.796 140.264 2.174.097 105.198 
33 Italia 59.236.213 3.506.786 241.847 2.630.089 181.385 
34 Rusia 145.934.462 8.756.068 291.869 6.567.051 218.90 

Fuente: Estudio Lenstore (2021) 

https://www.lenstore.es/estudio/barreras-laborales-para-personas-ciegas/
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7. LA PUESTA EN 
PRÁCTICA 
UN MENSAJE PARA LA UNIVERSIDAD Y LA PRIMERA 
EXPERIENCIA 

“Clase 5312, Grupo 7 (Sara Trashorras, Paula Bermejo, 
Laura Martín, Jorge Corbacho e Ignacio Zarzuelo) 

Para tratar de sustituir la discapacidad visual podemos 
utilizar dos tipos de recursos: auditivos y táctiles. 
Comenzando por los táctiles se pueden diseñar mapas 
conceptuales en relieve, que este relieve siga un patrón 
fijo que relacione X información con un tipo de relieve 
determinado que sea fácilmente identificable. Sería muy 
positivo que la UAM pudiera adquirir una impresora 3D 
para diseñar este tipo de planos y formas, es una idea 
ambiciosa pero necesaria si queremos una universidad 
que no deje a nadie atrás, además hay varios 
estudiantes con problemas de ceguera en el campus, 
por lo que sería una inversión totalmente justificada.  

En segundo lugar, podríamos combinar lo anterior con 
recursos auditivos: diseñar audio guías que 
acompañaran con una explicación sobre la infografía 
según se fuera tocando en un sitio u otro del plano.  

Considero que estos dos recursos combinados podrían 
sustituir con mucha eficacia la experiencia visual.” 

 

 

 

 

 

EXTENDER LA ACCESIBILIDAD A TODA LA EXPERIENCIA 
DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO  

“Proponemos una forma accesible a personas con 
diversidad funcional ya no de realizar una infografía, sino 
de realizar la presentación del trabajo final. Se trata de una 
audioguía que hará un recorrido virtual al individuo en torno 
a los distintos edificios - y usos - que componen la Antigua 
Farmacia Militar. Hemos optado por vendar los ojos a los 
espectadores para que esta experiencia resulte más 
satisfactoria con el objetivo. Los resultados han sido muy 
buenos, creemos que ha sido una buena opción para tratar 
de entender lo que debe conseguir cualquier tipo de actividad 
accesible a personas con discapacidad visual” 

Paula Bermejo Reyes 

 

En la imagen se ve un aula del edificio de la Facultad de Derecho donde las 
personas asistentes a la presentación aparecen vendándose los ojos. 

Este grupo llevó a la práctica su propuesta al optar por 
presentar su infografía a través de una audioguía. A todos los 
asistentes se les vendaron los ojos durante la presentación.  
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DE LA DECLARACIÓN DE INTENCIONES A LA 
PRIMERA INFOGRAFÍA EN BRAILLE 

“Grupo 5: Tudor Trifu Trifu, Samuel Sanchez Gonzalez, 
Antía Cendón, Carlos Muller Muiños y Maria Eugenia 
Aviles Rodriguez.  

Por no ser muy repetitiva con el resto de mis 
compañeros, nuestro grupo ha estado pensando en 
distintas alternativas para que las personas invidentes 
puedan disfrutar de la infografía de la misma forma que 
las personas videntes.  

Una de nuestras propuestas es el uso del braille como 
alternativa para personas tanto ciegas como 
sordomudas, así como el lenguaje de signos, que es 
bastante útil para estar últimas. Intentaremos 
implementar en la infografía un sistema de sonido que 
explique de forma literal la misma.  

Es una pena que en ciertas instituciones estudiantiles 
aún no se hayan implementado sistemas que permitan 
la inclusión.” 

 

 

 

Fotografía del día de la presentación en la que aparecen los 5 miembros del 
Grupo 5 (5311), situados en torno al ordenador para poner un vídeo 
introductorio sobre el alfabeto Braille y cómo funciona la máquina Perkins 
que han utilizado ellos mismos.  

 

 
  

 
 

Fotografía en la que aparece en primer plano, situado en en el estrado 
del aula, uno de los miembros del grupo mostrando la infografía 
elaborada en dos láminas blancas en formato Braille. 
 

Al final, el Grupo 5 (5311), al que pertenece Carlos optó por 
elaborar una infografía íntegramente en Braille con la ayuda 
de Alejandro Sánchez García-Casarrubios, máster en 
Intervención en Dificultades de Aprendizaje (Psicopedagogía 
Terapéutica y Educación Especial). Los miembros del grupo 
comparten en el foro el vídeo elaborado en el que se explica 
todo el proceso.  

 

https://1drv.ms/v/s!AhJ3P5eZipViaZ00jPFaQWJEy4s?e=DvUAum
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Arriba, fotografía de los folletos elaborados por el Grupo 4 (5311), en fomato tríptico y que 
combinan los tonos naranja, balnco y azul. En el centro de cada folleto aparece un código QR. 

 ELABORACIÓN DE FOLLETOS CON CÓDIGOS QR 
ESPECÍFICOS EN BRAILLE 

Grupo 5311_G4 

Este grupo de trabajo elaboró materiales accesibles 
sobre su proyecto, de acuerdo con los intereses y la 
lógica del actor al que representaban (Espacio 
Vecinal Arganzuela). En la imagen de la izquierda 
aparecen dos versiones del folleto informativo. La 
única diferencia entre ambos reside en el código QR 
que incorporan, que en uno de los casos es en 
Braille.  Se trata del código QR de la parte inferior 
de la imagen.  

 

   
  

 

RENACIMIENTO DE LO RADIOFÓNICO GRACIAS AL FORMATO ‘PODCAST’ 

Hola a todos,  

Soy Antonio del grupo 11 del grupo 441 de PPC. Y como habréis podido comprobar, somos el último grupo en unirse a este foro.  

Queríamos tratar de aportar una solución para adaptar la infografía a personas con discapacidad visual y pensamos que la mejor 
forma de describir una infografía era a través de la voz. Nos encontramos en un momento de ''renacimiento'' de las voces locutadas y 
de la radio tradicional gracias a los podcast y plataformas como YouTube o Spotify. Creemos que la forma más innovadora para 
adaptar este trabajo es tratando de hacer un podcast amateur describiendo nuestra infografía.  

Esperamos que os guste. 

Tenéis disponible el audio en el siguiente enlace: https://voca.ro/1kkBYqP1hv27  

Un abrazo! 
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“Somos el grupo 5 del seminario 4411 (Marion Juanola, Baptiste Migniot, 
Valentine Le Gall y Pilar Ausens) 
Hemos abordado la cuestión de la accesibilidad de la infografía 
centrándonos en el sentido auditivo. Para ello, hemos realizado un audio 
descriptivo y explicativo de nuestra infografía que representa una 
metáfora de la investigación de un crimen referente al desuso de la 
Antigua Farmacia Militar. Añadiendo además efectos sonoros y 
transiciones entre las distintas explicaciones que acompañan al oyente 
por el recorrido de la investigación plasmado en las 8 etapas que 
aparecen en nuestra infografía. 
 
Al utilizar este formato, pretendemos que tanto la visualización como la 
escucha del audio sean agradables y entretenidas para un público 
diverso, garantizando así su accesibilidad” 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

TEXTO DESCRIPTIVO QUE ACOMPAÑA A LA 
INFOGRAFÍA, CON GRAN TAMAÑO DE FUENTE 

Sobre un fondo de ladrillos 
naranjas y marrones con 
juntas blancas, 
encontramos nuestra 
infografía vertical. De 
arriba a abajo, en de 
izquierda a derecha: El 
título está en letras 
marrones sobre un 
rectángulo blanco reza 
‘Las nuevas oficinas del 
INAEM’, y como subtítulo 
encontramos con los 
colores invertidos, esto es, 
letras blancas y rectángulo 
marrón, la frase que dice 
‘Por el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid’ 
haciendo referencia a 
nuestro actor.  

[…] 
 

 
A la izquierda, dos fotografías de algunos edificios que componen 
el complejo de la Antigua Farmacia Militar tomadas durante la 
visita de nuestros estudiantes junto a los de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). En las imágenes aparecen varios 
estudiantes en grupo y personal docente. Sara asistió a esta 
actividad. 
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8. REFLEXIONES 
SOBRE LA RELACIÓN 
CON LOS SENTIDOS Y 
LA EMPATÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

“Buenas tardes a todos,  

Espero que no importe que comience con una 
pequeña anécdota que me hizo darme cuenta de lo 
útiles que pueden llegar a ser para las personas 
invidentes soluciones que nosotros no llegamos a 
comprender ni por encima. Uno de los primeros días 
de clase, hablaba con nuestra compañera sobre 
Escocia. Me comentaba las ganas que tenía de ir a 
Escocia, porque había LEÍDO descripciones sobre sus 
paisajes, quería ir y quería sentirlo...Esto me 
asombró de sobremanera, el hecho de que alguien 
pudiese "ver" a través de las palabras y "sentir" con 
una descripción. Y es que creo que es cierto aquello 
de que ante la falta de un sentido se agudizan los 
restantes, al final, el cuerpo es una máquina 
increíble.  

Hecha esta introducción, me gustaría plantear la 
posibilidad de la "audio descripción" para hacer 
accesible la infografía y los materiales que la 
acompañen. Este mecanismo consiste en poner en 
palabras los recursos visuales que utilicemos, hacer 
una descripción precisa y elocuente, que llame a los 
sentidos de la persona que la lee y que busque 
generar, con palabras, las sensaciones que queremos 
generar en los demás con la vista. La audio 
descripción no solo se limita a las fotos, es necesario 
explicar con palabras todo aquello que se querría 
resaltar para los compañeros que pueden verlo.  

Por otro lado, pensaba en la accesibilidad de las 
presentaciones orales. Es cierto que estas 
presentaciones son, en gran medida, accesibles per 
se, pues a través de la palabra hablada todos estamos 
en la misma situación. Pero no se debe subestimar 
tampoco la importancia que los recursos visuales 
tienen para las presentaciones, apoyan y dan cuerpo 
a la exposición oral, por ello es que deberíamos 
buscar una solución para esto. La audio descripción 
también está presente en las películas, por ejemplo, y 
son muy elocuentes y exaltan muy bien las 
sensaciones del telespectador. Se me ocurre que 
podríamos hacer lo mismo, pero debido a la 
improvisación y a la falta de medios, no podemos 
preparar un audio descripción de forma previa, pero 
se me ocurre la posibilidad de que uno de nosotros se 
encargue de esta función.  

Espero que sea útil :) 

Un saludo!” 

Carlos Enrique Müller Muíños 
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“Pedro María Pinilla Rodríguez, y yo, Andreea Ciurea Georgita, tras haber 
leído y estudiado las directrices que nuestra compañera de intercambio 
Sara ha publicado en la página de MOODLE acerca de las solicitudes de 
accesibilidad, hemos considerado lo siguiente:  

La exigencia de trasmitir información de manera rápida en este "mundo 
globalizado" del que habla Sara, provoca que nos olvidemos de la 
necesidad de una gran parte de la población, la cual desea acceder 
también a este tipo de información, pero no puede. El problema gira en 
torno a las barreras que nosotros mismos les ponemos, en el momento 
que no tenemos en cuenta sus circunstancias vitales.  

Hoy en día la información se caracteriza por ser principalmente visual, 
como por ejemplo redes sociales, mismamente Instagram, la cual crea y 
difunde contenido a través de imágenes y vídeos. Es por ello, nosotros 
hemos realizado un intento de mejorar la situación proponiendo la 
introducción de mecanismos virtuales que permitan la descripción 
gráfica, visual y auditiva de la información retrasmitida, siendo esta 
última una descripción de la como dice nuestra compañera "de dentro 
hacia fuera" destacando lo más relevante. […]” 

 
 
 
 

PONERSE EN EL LUGAR DE LA PERSONA QUE NOS VA A LEER Y VOLVER LA INFOGRAFÍA INTERACTIVA 

Boris Chiron (individual), Grupo 4411.  

“Para que una infografía sea accesible, primero hay que ponerse en el lugar de la persona que la va a leer. Como nos dijeron 
durante el curso, vivimos en un mundo muy visual, por lo que nos vemos empujados a cambiar nuestra perspectiva. Así que tenemos 
que prestar atención a nuestros otros sentidos, como el oído y el tacto. Si la infografía se queda en formato digital, debemos crear 
espacios en la infografía en los que, al hacer clic, se active el sonido que lee lo que está escrito. En la explicación, también podríamos 
incluir una descripción de la infografía (colores, dibujos, símbolos, diseño). En cada caso, también se indicaría dónde hay que ir para 
seguir la infografía tal y como se ha diseñado. Pero lo mejor, si es posible, es imprimir la infografía en 3D, con cada palabra y símbolo 
escrito en braille (técnica inventada por el francés Louis Braille, que creó un alfabeto para ciegos mediante sistemas de puntos en 
relieve). Así, el formato digital serviría a las personas ciegas que no pueden leer el alfabeto Braille, y el formato en relieve permitiría a 
las personas ciegas que no tienen conocimientos informáticos entenderlo de todos modos. Para los que no saben informática, se 
podría incluir un botón en el formulario en braille que, al pulsarlo, lanzara la explicación, igual que en el ordenador. Todo esto 
beneficiaría incluso a las personas videntes porque, con estas técnicas, la infografía se volvería incluso interactiva en cierto modo.” 
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Y UNA LECTURA RECOMENDADA 

 
 

 
 

 
 
Imagen con la portada del libro recomendado. El fondo es rojo, las letras 
con el nombre de la autora y el título están en blanco. En el centro hay 
una ilustración donde aparecen dos figuras surrealistas. Mirando al suelo 
un pez con piernas y, abrazada a la espalda de este, una mujer con cola 
de pez.  

  

  

“La accesibilidad es una cuestión central si queremos hacer de 
la universidad un espacio seguro en su totalidad. Por ello, es 
preciso que tratemos de encontrar una serie de soluciones a 
los problemas que nos muestran que aún queda mucho 
camino por andar. En este sentido, pensamos que en general 
se han mencionado propuestas que pueden favorecer en gran 
medida la inclusión de todos, como el uso de texto alternativo, 
la audiodescripción, la adopción de un formato correcto y con 
hipervínculos o incluso el recurso a técnicas más analógicas 

Nosotras, el grupo 5 del seminario 5312 (Julia Téllez, Renata 
Pérez y Ana Yago), además de mostrar nuestro acuerdo con 
este tipo de soluciones, queríamos plantear una serie de 
reflexiones alrededor de este tema de la mano del libro 
Frágiles de Remedios Zafra, que es profesora en la UC3M y 
también ha participado en la UAM en el máster de estudios 
interdisciplinares de género 

En uno de los capítulos del libro, explica desde su propia 
vivencia cómo ha sido su adaptación a una progresiva pérdida 
de vista y oído, pero al mismo tiempo problematiza los ritmos 
de un mundo capitalista acelerado que no considera los 
cuerpos; y en este sentido habla de la “responsabilidad del 
cuidado mutuo”, que también debe plantearse en términos de 
reconsideración de unas estructuras productivas que nos 
impiden dar cuenta del Otro. Por ello, pensamos que también 
es esencial replantear el modelo productivo si realmente se 
desea la inclusión de todas las subjetividades humanas.” 
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9. OPORTUNIDADES EN EL 
ÁMBITO DE LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 
Por Alejandro Sánchez García-Casarrubios, máster en Intervención en Dificultades de Aprendizaje (Psicopedagogía 
Terapéutica y Educación Especial) 

¡Hola! Mi nombre es Alejandro Sánchez, he sido estudiante del grado de Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda 
y del máster en Intervención en Dificultades de Aprendizaje (Psicopedagogía Terapéutica y Educación Especial). En estas 
líneas voy a hablar sobre aquello que concierne a las oportunidades de formación en este sector y qué experiencias he 
tenido hasta el momento.  

Hace seis años decidí adentrarme en este mundo y aprender lengua de signos y así ser conocedor de una lengua más 
que no era tan conocida. Los cuatro años de mi grado me capacitaron para ello y para descubrir el mundo de la 
interpretación de la lengua de signos española a la lengua oral y viceversa. Y sí, digo “lengua de signos española” porque 
cada país del mundo posee la suya propia. Al finalizar esta etapa universitaria y mis estudios decidí que quería indagar 
mucho más allá de la discapacidad auditiva y formarme en todo aquello relativo a las dificultades de aprendizaje y toda 
la diversidad que lo engloba. Para ello, realicé el máster que previamente he mencionado y, gracias a este, he podido 
descubrir un gran mundo como es la diversidad funcional. 

En el mismo descubrí a grandes profesionales con el mismo objetivo y cuyos ámbitos eran la psicología, la educación, la 
psicopedagogía, la traducción e interpretación… Lo cual quería decir que cada uno se había formado en una especialidad 
concreta, pero todos coincidíamos en querer profundizar y conocer aún más respecto a la diversidad funcional. Así pues, 
la posibilidad de formación en este ámbito es muy amplia. 

Por todo ello, a lo largo de estos años he conocido y trabajado con personas con distinta diversidad funcional como 
personas sordas, personas ciegas, sordociegas, personas con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), 
personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y una gran variedad más. El aprendizaje a partir de mi experiencia 
trabajando con todos ellos es la existencia de recursos y medios para poder facilitar y adaptar no solo en el ámbito 
educativo sino en cualquier aspecto de la vida diaria de estas personas. Estas adaptaciones harán que se sientan 
partícipes de la sociedad y no se consideren personas menos capaces. Vivimos rodeados de personas con necesidades 
específicas y no debemos obviar este hecho. 

 

MI PARTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO 

Desde el primer momento que mi compañero y amigo Samuel me propuso involucrarme acepté sin dudarlo. Él y su 
grupo estaban inmersos en un proyecto relacionado con la accesibilidad a un público con necesidades educativas 
especiales, en este caso se trataba de la discapacidad visual.  

El año pasado tuve la oportunidad de formarme en todo lo que concierne a las necesidades educativas especiales y, una 
parte estuvo vinculada a la discapacidad visual. Es por ello, que cuando Samuel me comentó la idea del trabajo de su 
grupo no dudé en ponerme en contacto con mi centro donde cursé mi máster (ISEP) para que me facilitaran la máquina 
Perkins y así poder elaborar el texto correspondiente con Braille. De esta forma, podría ayudar a este grupo a realizar 
su trabajo en la asignatura de “Políticas Públicas Comparadas”. En este sentido, aprovecho para agradecer a ISEP las 
facilidades que nos pusieron a la hora de utilizar esta herramienta. 

Fue un verdadero placer trabajar con ellos y hacer de mentor (si así se puede llamar) en todo lo que respecta a este 
ámbito. Aprendieron rápidamente la dinámica de la máquina Perkins y fueron ellos los que en cuestión de minutos se 
encargaron de transcribir a Braille toda la información. Así pues, el no solo elaborar este trabajo por medio de la 
escritura, sino también visibilizarlo a través de otros medios de comunicación para así transmitirlo a una mayor cantidad 
de población da mucho más valor y lo enriquece aún más. 
 

  
  

  

https://www.linkedin.com/in/alejandro-s%C3%A1nchez-garc%C3%ADa-casarrubios/?originalSubdomain=es
https://www.isep.es/
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10. RESULTADOS 
 

DESDE CHILE HASTA ESPAÑA, EL LEGADO DE UN INTERCAMBIO  

“[…] considero que fue una muy buena idea el ejercicio de accesibilidad para plantearnos otras perspectivas en relación con las políticas 
públicas y la comunicación de los trabajos realizados, además de para que fuéramos empáticos con otros compañeros, y conscientes de 
las dificultades y situaciones que pueden vivir” 

Este es un fragmento extraído de las Encuestas de Actividad Docente de la UAM, en la que un/a estudiante hizo referencia expresa a la 
experiencia que acabamos de describir. 

Para el equipo docente, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Sin la ayuda y la 
complicidad de nuestros y nuestras estudiantes, probablemente la integración de Sara hubiera sido más dificultosa. De este modo, 
pudimos respetar la planificación docente, aprender y aplicar nuevos conocimientos (propios y/o de nuestro entorno), convirtiendo un 
reto en una oportunidad. Creemos que hemos logrado introducir de forma real, generando nuestros propios recursos de forma 
colaborativa, la dimensión de accesibilidad en el desarrollo de la asignatura, pero sobre todo de esta promoción de estudiantes en 
general.  

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 se centra, precisamente, en la calidad inclusiva y equitativa de la educación y en la promoción de 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Confiamos en que, a través de esta experiencia, hayamos 
contribuido a ello con un gran-pequeño granito de arena. Gracias a tod@s, y especialmente a Sara, por haberlo hecho posible. 
 

 

 

La imagen de arriba representa un mapa del mundo, en el que aparecen dos países coloreados en verde y naranja (Chile y España, respectivamente), unidos por una 
flecha. De este modo, se quiere destacar que la oportunidad de llevar a cabo esta iniciativa de accesibilidad ha sido consecuencia de una situación originada en el contexto 
de una movilidad Erasmus entre estos dos países. 
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RECURSOS Y REFERENCIAS 

• ¿Cómo hacer infografías más inclusivas? – Información y TIC (informacionytic.com)
• como_hacer_infografias_faciles_de_entender.pdf (plenainclusion.org)
• Definiciones básicas – Observatorio de la Accesibilidad
• Accesibilidad - Accesibilidad web (uniminuto.edu)
• 8 mejores prácticas para el diseño inclusivo en infografías (venngage.com)
• Infografía: Las 9 reglas de Accessibilidad Visual UXPAÑOL (2020, 30 de noviembre)

ACCESO A LA SELECCIÓN DE INFOGRAFÍAS ACCESIBLES: 

ACCESO AL VÍDEO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA PERKINS: 

CRÉDITOS 

 NUESTRO AGRADECIMIENTO A: 

 Alejandro Sánchez García-Casarrubios, por haber compartido su entusiasmo y conocimientos. 

 Al Proyecto de Innovación Docente, convocatoria IMPLANTA (D_002.21_IMP), denominado "Visualízalo 2.0 Infografías en el aula", 

coordinado por Cecilia Güemes Ghirardi, por la formación y la experiencia recibida.

 La Universidad Politécnica de Madrid, por habernos permitido trabajar en sus instalaciones. 

 El Área de Atención a la Diversidad Funcional de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM, por su trabajo y 

disponibilidad. 

https://informacionytic.com/2021/09/21/como-hacer-infografias-mas-inclusivas/
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/03/como_hacer_infografias_faciles_de_entender.pdf
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/archivos/3104
https://accesibilidadweb.uniminuto.edu/accesibilidad/
https://es.venngage.com/blog/diseno-inclusivo/
http://uxpanol.com/experiencia-de-usuario/infografia-las-9-reglas-de-accessibilidad-visual
https://dauam-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/moneyba_gonzalez_uam_es/EnW6GzaDupVDodRDgQzNp88Bjb6Ix534zQ2BPZN8WWwn_Q?e=ATgvhW
https://photos.onedrive.com/share/62958A99973F7712!105?cid=62958A99973F7712&authkey=!AJ00jPFaQWJEy4s&ithint=video&e=DvUAum
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