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Tanto la accesibilidad física, sensorial, intelectual y comunicacional, 

como el patrimonio cultural, son derechos humanos reconocidos 

a escala internacional. Sin embargo, garantizar la accesibilidad 

en edificios protegidos resulta complejo; ya sea por la naturaleza 

propia de los bienes, por contradicciones o vacíos en los marcos 

normativos, por falta de un enfoque de derechos, transversal en la 

formación profesional, o por cuestiones económicas y/o políticas 

particulares. Encausar acciones que permitan la participación 

plena y en igualdad de condiciones de todas las personas, en 

la vida urbana, significa lograr espacios (y sociedades) más 

amigables e inclusivos. Este artículo propone reflexionar sobre 

esta temática y compartir una experiencia de política pública, en la 

ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, con 

acciones orientadas en este sentido.

Both physical, sensorial, intellectual and communicational 

accessibility, as well as cultural heritage, are internationally 

recognized human rights. However, guaranteeing accessibility in 

protected buildings is complex; either due to the very nature of the 

assets, due to contradictions or gaps in the regulatory frameworks, 

due to the lack of a transversal rights approach in vocational 

training, or due to particular economic or political issues. Initiating 

actions that allow the full and equal participation of all people in 

urban life means achieving more friendly and inclusive spaces 

(and societies). This article proposes to meditate on this issue and 

share an experience of public policy, in the city of Mar del Plata, 

Buenos Aires, Argentina with actions oriented in this sense.
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Introducción1

El patrimonio arquitectónico urbano 
(PAU), como parte del patrimonio cultu-
ral, es el testimonio de la vida de un pueblo 
y una herramienta para conocer la historia, 
los cambios, la evolución de una sociedad 
y así, defenderla. Además, conforma un 
conjunto de elementos complejos que pue-
den cumplir múltiples funciones en el que 
“coexisten la materia y su organización, los 
significados culturales y los valores esté-
ticos, la memoria social, el papel urbano 
actual, las funciones pasadas y presentes” 
(Waisman, 1994, p. 30). Como dice Aldo 
Rossi (2015) “la arquitectura es congénita a 
la formación de la civilización, y un hecho 
permanente, universal y necesario” (p. 9). 
En esta línea, es preciso tener presente que 
la ciudad y la arquitectura que da forma a 
sus espacios físicos, reflejan cómo las socie-
dades se piensan a sí mismas como totali-
dad y como conjunto de individualidades. 
El diseño del entorno condiciona la forma 
en que las personas se desenvuelven y se 
vinculan entre sí, prefigura qué actividades 
se realizarán, dónde, cómo y quiénes po-
drán participar. Esto sucede tanto de forma 
consciente como inconsciente y, en ese mar-
co, la ciudad puede convertirse en un factor 
de inclusión o de segregación (Coriat, 2008). 
Como sostiene Henri Lefebvre (2013), cada 
sociedad históricamente genera y posee 
su propio espacio. Es por ello, que este 
siempre es un terreno político, resultado de 
la lucha de clases, en el que se reproducen y 
perpetúan (hasta que perecen) las relaciones 
sociales de producción. En otras palabras, 
existe una lógica, materializada en el entor-
no construido, que establece las partes de 
la sociedad y de hacer visible o invisible a 
quienes la conforman, definiendo su orden 
y convivencia. Cuando algunos grupos son 
omitidos como partícipes activos de la vida 
urbana, cuando se detectan barreras, ya sean 
sociales, físicas, comunicacionales o senso-
riales, para su desenvolvimiento autónomo 
y libre, se está vulnerando su derecho a 
la igualdad, establecido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 
(Naciones Unidas, s.f.) y, puntualmente, su 
derecho a la ciudad, lo que implica la conse-
cución del buen vivir común.
En el caso del PAU y sus entornos, es 
recurrente la aparición de barreras o, en 
otras palabras, la falta de accesibilidad 
universal (tanto en su dimensión física2, 
sensorial3 como intelectual y comunica-
cional4). Esto significa que no se cumplen 

las condiciones necesarias para que sean 
comprendidos y utilizados por todas las 
personas en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma 
posible. En algunas ocasiones esto se debe 
a las condiciones particulares de cada bien, 
en otras a marcos normativos y formativos 
que no incorporan el enfoque de derechos 
de manera transversal, a veces por escasez 
de recursos económicos y/o humanos o 
por la falta de inversión estatal en políticas 
públicas5 concretas y efectivas.
La principal consecuencia de la falta de 
accesibilidad en los edificios protegidos y sus 
entornos, es que limita a los grupos más vul-
nerables6 a la hora de vincularse con esos es-
pacios y con el resto de la sociedad, lo que en 
el actual contexto de pandemia se ha agudiza-
do por la necesidad de mayores condiciones 
de higiene y de distancia interpersonal. 
El objetivo de este trabajo es reflexionar 
sobre la importancia de trabajar para mejo-
rar las condiciones de accesibilidad al PAU, 
desde el enfoque de derechos. Además, se 
comparten diversas acciones en esa línea 
que surgen del trabajo interdisciplinario 
y multisectorial de la Subcomisión de 
Espacios Culturales del Plan Municipal de 
Accesibilidad (PLAMAC – Municipio de 
Gral. Pueyrredón, Ordenanza Municipal 
N° 19183/09) de la ciudad de Mar del Plata, 
un convenio de colaboración recíproca entre 
la Comisión Nacional de Discapacidad 
(hoy Agencia Nacional de Discapacidad) y 
la Municipalidad de General Pueyrredón.

Sobre el derecho al patrimonio 
arquitectónico y su accesibilidad 
en contextos urbanos 

La ciudad puede ser definida como un 
espacio colectivo culturalmente rico y diver-
sificado que pertenece a sus habitantes, en 
el que todas las personas tienen el derecho 
de encontrar las condiciones necesarias para 
su realización política, económica, cultural, 
social y ecológica, asumiendo el deber de la 
solidaridad (Cuadernos Geográficos, 2013). 
Como componente del espacio público, el 
patrimonio es partícipe de la materialización 
de las relaciones interpersonales y conforma 
junto a las plazas, los parques y las calles, 
un espacio físico, simbólico y político que 
es fundamental para el urbanismo, la cultura 
urbana y la ciudadanía (Borja y Muxi, 2003). 
Enriquece el capital social conformando un 
sentido de pertenencia, individual y co-
lectivo, que ayuda a mantener la cohesión 

1. Un anticipo de este 

artículo puede encon-

trarse en Slavin (2019a).

2. Referida a garantizar las 

condiciones físicas en el 

entorno natural o cons-

truido que permitan la 

llegada, uso y disfrute de 

los bienes en cuestión y 

sus entornos inmediatos.

3. Apunta a resolver las 

problemáticas de las 

personas con discapaci-

dad visual, auditiva y/o 

del habla para garantizar 

el uso y disfrute de los 

edificios y sus entornos.

4. Contempla acciones para 

garantizar la correcta 

y completa comuni-

cación interpersonal, 

escrita y virtual.

5. Como explica Roberto 

Garretón (2004), siguien-

do a Eugenio Lahera, 

por política pública se 

entienden los “cursos de 

acción desarrollados por 

el Gobierno, con relación 

a un objetivo determi-

nado, que contribuyen 

a crear o transformar 

las condiciones en que 

se desenvuelven las 

actividades de los indi-

viduos y de los diversos 

grupos sociales” (p. 10).

6. Personas con discapaci-

dad motriz, intelectual, 

sensorial o psicosocial, 

tanto permanente como 

transitoria; personas 

gestantes, niños y 

niñas, personas mayores, 

personas en situación de 

pobreza, entre otras.
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ciudadana y territorial, promoviendo el 
respeto de la diversidad cultural y mejo-
rando la calidad de vida de las personas 
que pueden participar de forma activa en la 
comunidad (UNESCO, 2014). 
Además de su valor simbólico-cultural e 
identitario, los edificios protegidos albergan 
funciones culturales, administrativas, edu-
cativas, religiosas, políticas o de salud, por 
mencionar algunos ejemplos. De esta forma, 
la población usuaria incluye tanto a visi-
tantes temporales como a aquellas personas 
que trabajan para el funcionamiento de los 
edificios. Cuando parte de la ciudadanía ve 
condicionado el acceso, uso y disfrute de 
ciertos espacios, ya sea por barreras físicas, 
sociales o económicas, encuentra limitada 
su posibilidad de participación en la vida en 
comunidad y sus alternativas de formación, 
trabajo y esparcimiento no son las mismas 
de aquellas personas a quienes el entor-
no construido no expulsa o discapacita. 
Tal situación se da cuando los espacios se 
encuentran diseñados en función de un ser 
humano tipo que no representa la mayoría, 
sino que resulta del cálculo de la media de 
muchas personas no estándar (de altura 
media, edad media o tomando el masculi-
no como referencia, por ejemplo). De esta 
manera, en el marco del Modelo Social7, 
es que se define la discapacidad como una 
situación relacional que se compone por 
los factores sociales que restringen, limitan 
o impiden a las personas con diversidad 
funcional, vivir una vida en sociedad. 
Si comprendemos la conservación como:

El conjunto de procesos necesarios para 
que una sociedad determinada en un 
momento histórico particular garan-
tice la continuidad en el tiempo de su 
producción cultural, para que la cul-
tura pueda ser utilizada y recreada por 
cualquier grupo social sin distinciones 
de sector social, religión o nacionalidad 
(Schávelzon, 1990, p. 220).

El derecho, como disciplina, cumple el rol 
de hacer posible la existencia y el desarro-
llo de todos los fenómenos culturales, a la 
vez de regular y canalizar los aspectos que 
puedan afectar de modo conflictivo a las re-
laciones jurídicas. Esta tarea significa reco-
nocer que la necesidad de acceso, disfrute y 
aprovechamiento de los bienes de la cultura 
es identificada como derecho al conjunto de 
la Humanidad (López Bravo, 1997).
En Argentina, la Constitución Nacional, en 
su reforma de 1994, refleja esta concepción 

al plantear el Derecho al Ambiente (Art. 41) 
como derecho humano fundamental que 
incluye el derecho al patrimonio cultural, y 
vincularlo al concepto de desarrollo soste-
nible. Este último entendido no como un 
destino, sino como un proceso dinámico 
de adaptación, aprendizaje y acción, que 
supone reconocer y comprender las inte-
rrelaciones entre la economía, la sociedad 
y el medio natural, y actuar al respecto 
(Naciones Unidas, 2012). En esta línea es 
imposible preservar el ambiente sin conser-
var el patrimonio cultural; son indisociables 
el uno del otro, y si nos referimos al PAU, 
ese ambiente es la ciudad. 
Tanto la preservación del patrimonio cultu-
ral como la accesibilidad, forman parte del 
Derecho a la Ciudad, entendido como:

Un derecho colectivo de los habitantes de 
las ciudades, en especial de los grupos em-
pobrecidos vulnerables y desfavorecidos, 
que les confiere la legitimidad de acción 
y de organización, basado en sus usos y 
costumbres, con el objetivo de alcanzar el 
pleno ejercicio del derecho a un patrón de 
vida adecuado (CELS, 2015, p. 606).

La Carta Mundial sobre el Derecho a la 
ciudad (2004) plantea, en su Artírculo 1, la 
interdependencia del Derecho a la Ciudad 
de todos los Derechos Humanos internacio-
nalmente reconocidos.  
En lo que refiere al patrimonio cultural, la 
carta plantea la necesidad de que las ciudades 
desarrollen “una planificación, regulación 
y gestión urbano-ambiental que garantice 
el equilibrio entre el desarrollo urbano y la 
protección del patrimonio natural, histórico, 
arquitectónico, cultural y artístico” (Art. 5). 
Además, establece el menester de respetar 
la diversidad cultural y la preservación de 
la memoria e identidad cultural de toda la 
ciudadanía, sin discriminación (Art. 11), y 
reconoce el patrimonio como parte integran-
te del ambiente y su conservación desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible (Art. 16). 
En cuanto a la accesibilidad y los derechos 
de grupos y personas en situación vulne-
rable,  incluye en esos términos a quienes 
se encuentren en situación de pobreza, en 
riesgo ambiental (amenazados por desas-
tres naturales), víctimas de violencia, con 
discapacidad, migrantes forzados, refugia-
dos y todo grupo que, según la realidad de 
cada ciudad, esté en situación de desventaja 
respecto al resto de los habitantes; y estable-
ce como objetivos prioritarios de aten-
ción, dentro de esos grupos a las personas 

7. Nació a finales de la dé-

cada del sesenta del siglo 

XX en Estados Unidos e 

Inglaterra apuntalando la 

filosofía de vida indepen-

diente, pero acompañada 

de unos principios fun-

damentales que describen 

la discapacidad como 

una forma específica de 

opresión social. Además, 

partiendo de la premisa 

de que toda vida humana 

es igualmente digna, 

desde el Modelo Social se 

sostiene que las personas 

con discapacidad tienen 

mucho que aportar a 

la sociedad y esto se 

encuentra íntimamente 

relacionado con la inclu-

sión y la aceptación de la 

diferencia (Slavin, 2019b).

4area 27(2) | MAYO - OCTUBRE 2021 | ISSN 2591-5312 | TEMÁTICA GENERAL | © SI-FADU-UBA



mayores, las mujeres y las infancias (Art. 2). 
Así planteado, se detecta una mirada desde 
el paradigma de interseccionalidad, como 
herramienta para “explicar un fenómeno 
social en el que todas las personas tenemos 
–socialmente hablando– una confluencia 
de distintos factores de opresión” (Serra, 
2017, p. 84).  Por otro lado, la carta hace 
referencia a la necesaria eliminación de 
barreras arquitectónicas, la implantación de 
los equipamientos adecuados en el sistema 
de movilidad y circulación y la adaptación 
de todas las edificaciones públicas o de uso 
público y los locales de trabajo y esparci-
miento existentes para garantizar la accesibi-
lidad de las personas con discapacidad (Art. 
13) y de todas aquellas con movilidad y/o 
comunicación reducida. 
En cuanto a medidas para la implementación 
y supervisión del derecho a la ciudad, la 
Carta Mundial plantea que es preciso adoptar 
medidas normativas, proporcionar capaci-
tación y educación en derechos humanos a 
todos los y las agentes públicos, y promover 
la enseñanza y socialización del Derecho a la 
Ciudad en los centros educativos, universida-
des y medios de comunicación.
Para avanzar en esta línea es muy importan-
te la existencia de políticas públicas globales 
en los términos que plantea la Organización 
de las Naciones Unidas (Garretón, 2004), 
esto es orgánicamente (dado que alcanzan 
al Estado y no solo al gobierno), tempo-
ralmente (porque exceden el período de un 
solo gobierno), y políticamente (porque 
demandan la participación de la sociedad 
civil en su conjunto).

Sobre la situación en Mar del Plata
La ciudad de Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires, fue fundada en 1874 y, a pesar 
de las reiteradas renovaciones edilicias con la 
excusa de la modernización y ligadas a la es-
peculación inmobiliaria –para 1970 se había 
demolido el 70% del casco histórico (París 
Benito, 2011)–, aún conserva en pie 216 
bienes edilicios urbanos declarados puntual-
mente patrimonio, seis conjuntos, 13 bienes 
rurales, 12 espacios públicos y 10 inmuebles 
en los que se remarcan fragmentos de interés 
(Ordenanza Municipal N° 15728). De esos 
edificios protegidos individualmente, 11 tie-
nen funciones de uso público y/o acceso de 
público y se encuentran protegidos a escala 
nacional y/o provincial. Dichas construccio-
nes fueron casos de estudio en una investi-
gación reciente de quien escribe y se pudo 
detectar que solo uno resultaba parcial-
mente accesible, y los demás se repartían en 

cantidades iguales entre apenas visitables o 
directamente inaccesibles (Cuadro 1, en p. 6). 
Esta realidad condiciona la participación de 
gran parte de la población en las actividades 
que estos edificios albergan; entonces ¿para 
quiénes se piensa y construye la ciudad?, 
¿a quiénes se excluye?
Las causas de tal situación se deben, como 
ya se hizo referencia, a la naturaleza pro-
pia de los bienes que fueron construidos 
en otro tiempo y bajo otro paradigma; a la 
falta de marcos normativos actualizados –a 
nivel local y nacional– desde el enfoque de 
derechos que equilibren los requisitos de la 
conservación con los de la accesibilidad, o al 
menos se reconozcan mutuamente; a la falta 
de una formación profesional que acepte 
la accesibilidad como un requisito más, 
indispensable, a la hora de proyectar; y a las 
condiciones económicas y políticas particu-
lares que a veces hacen inviable la aplicación 
de resoluciones foráneas y demandan el 
desarrollo de respuestas autóctonas, asequi-
bles, lo que implica una inversión estatal im-
portante y estable en ciencia y técnica, y en 
el desarrollo de políticas públicas integrales. 
Con relación a ese último punto, en 2020 
se ha incorporado la temática del patrimo-
nio arquitectónico a una política pública en 
marcha, el Plan Municipal de Accesibilidad 
(PLAMAC, Ordenanza Municipal 
N° 19183/09), cuyo objetivo general es 
“producir propuestas y proyectos que per-
mitan encauzar decisiones, esfuerzos y recur-
sos municipales destinados a facilitar ámbitos 
urbano-edilicios de usuarios con movilidad 
y/o sensorialidad reducida”. A continuación, 
se comparten algunas de las acciones desarro-
lladas en ese marco orientadas a mejorar la 
accesibilidad en el patrimonio arquitectónico 
con funciones culturales en la ciudad desde el 
enfoque basado en derechos, al otorgar poder 
a las personas con discapacidad, reconocién-
dolas como titulares de derechos que obligan 
al Estado, demandan determinadas prestacio-
nes y conductas, a la vez que se involucran en 
el proceso de diseño e implementación. 

Estrategias desde el PLAMAC para 
un patrimonio más accesible
En el marco del PLAMAC, en febre-
ro de 2020 se creó la Subcomisión de 
Accesibilidad en Espacios Culturales8, 
coordinada por la Dirección General 
de Patrimonio Cultural y Programas 
Comunitarios de la Secretaría de Cultura, 
con un equipo técnico interdisciplina-
rio, integrado por agentes municipales 
(Secretaría de Cultura y EMTUR) y 

8. De cuyo equipo de 

trabajo forma par-

te quien escribe.
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Cuadro 1. Bienes relevados y situación de accesibilidad.

BIEN PATRIMONIAL FECHA PROFESIONALES A CARGO PROPIEDAD DE FUNCIÓN FOTO DE REFERENCIA y
SITUACIÓN DE ACCESIBILDIAD

La casa del Puente
MHN

Proyecto y Construcción Origen

1943-1946 Arq. Amancio Williams y Delfina 
Galvez

Alberto Williams Vivienda + estudio

Última intervención Actualidad

En curso Convenio interinstitucional MGP Museo Centro de 
interpretación Arq. sXX

Torre Tanque 
Ornamental
MHN

Proyecto y Construcción Origen

1930-1942 Arq. Cornelio Lange OSSN Depósito y distribución 
de agua

Última intervención Actualidad

1994 OSSE OSSE Depósito y distribución de 
agua + visitas guiadas

Instituto Saturnino 
Unzué
MHN

Proyecto y Construcción Origen

1908-1910 Luis Faure Dujarric
Construcción Mauricio Cremonte

Sociedad de Beneficencia
CABA

Asilo de niñas

Última intervención Actualidad

En curso 
desde 2005

Convenio interinstitucional 
con FAUD-UNMDP

Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia

Espacio cultural y 
recreativo 

Capilla
Santa Cecilia
MHN

Proyecto y Construcción Origen

1873 Autor desconocido
Construcción Francisco Beltrami

Congregación Herm. del 
Huerto, donación Peralta 
Ramos

Capilla

Última intervención Actualidad

1994-1996 Convenio interinstitucional 
con FAUD-UNMDP

Colegio de Santa Cecilia Capilla

Villa Mitre
MHP

Proyecto y Construcción Origen

1931 Ing. Guillermo Fernández Haitze y 
Arq. Amancio Williams

Angiolina Astengo de Mitre Vivienda veraniega

Última intervención Actualidad

2017 Cooperativas a través de la Dirección 
de Obras Públicas (mantenimiento)

MGP Museo Histórico 
Municipal Roberto Barili + 
Archivo y Biblioteca

Villa Victoria Ocampo
SHP

Proyecto y Construcción Origen

1912
1913-1915

Proyecto en Iglaterra, kit de mandera 
ensable en obra

F. Campo de Ocampo y 
M. Ocampo, luego 
Victoria Ocampo

Vivienda vacacional

Última intervención Actualidad

Actualidad Asociación amigos de la Villa Victoria 
y Arq. Horacio Goyeneche

MGP Centro cultural

Villa Ortiz Basualdo
MHP y (MHN en 
trámite)

Proyecto y Construcción Origen

1908-1910 Proyecto Arqs. L. Dubois y P. E. Pater
Construcción L. Bianchini

Flia. Ortiz Basualdo Vivienda vacacional

Última intervención Actualidad

2018 Asociación Amigos de Museo y 
Arq. Cristina Rabino

MGP Museo Castagnino

Iglesia y 
Colegio Stella Maris
Bien de Interés 
Histórico Arq.Nacional

Proyecto y Construcción Origen

1908-1910 Proyecto Emilio Hurtre
Construcción R. Besozzi

Congregación Hermanas 
Adoratrices

Iglesia y colegio

Última intervención Actualidad

2007
en curso

Arq. Eugenio M. Fernández y equipo Congregación Hermanas 
Adoratrices

Iglesia y colegio

Teatro Colón y 
Club Español 
Bien de interés 
histórico-artístico NyP

Proyecto y Construcción Origen

1923 Arq. Ángel Pascual
Construcción Martín Marco

Asociación Española de 
Socorros Mutuos

Teatro y club

Última intervención Actualidad

2018 ENOSUR Club Español Teatro y club

Ex Cine Teatro Opera
Bien de interés 
histórico-artístico NyP

Proyecto y Construcción Origen

1943 A. Bourdon y A. Marshall Clemente Lococo Cine y Teatro Opera

Última intervención Actualidad

1989 - Clemente Lococo  Iglesia Evangélica

Ex Colegio Nacional 
Mariano Moreno
Bien de Interés 
Cultural Provincial

Proyecto y Construcción Origen

1942-1945 Dirección Gral. de Arq.- Min. Obras 
Públicas de la Nación

Gobierno de la Nación Colegio Nacional

Última intervención Actualidad

2018 Dirección Provincial de 
Infraestructura escolar 
(mantenimiento)

Gobierno provincial Escuela Secundaria M. 
Belgrano N° 24 y Escuela 
de Enseñanza N° 22 

Fuente: elaborado por la autora.
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representantes del Consejo Municipal 
de Discapacidad Mar del Plata y Batan 
(COMUDIS), la Asociación Argentina 
de Gestores Culturales Universitarios, 
el Colegio de Arquitectos Distrito IX, la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMdP) y la Facultad de 
Derecho (UNMdP), entre otros. Como es 
de público conocimiento, en marzo de ese 
año, debido a la pandemia, se tomaron me-
didas preventivas para resguardar la situa-
ción sanitaria que incluyeron el aislamiento 
físico obligatorio con la consecuente restric-
ción para realizar actividades presenciales 
por un largo período de tiempo. Esto retrasó 
el inicio de muchas de las acciones previstas 
para conocer y mejorar las condiciones de 
accesibilidad de los espacios culturales de la 
ciudad. Dentro de lo realizado se destaca9:

 > las capacitaciones en formato online so-
bre Accesibilidad en Espacios Culturales, 
coordinadas de manera conjunta por la 
Secretaría de Cultura, el Ente Municipal 
de Turismo de Mar del Plata (EMTUR) 
y la ONG Centro de Integración Libre 
y Solidario de Argentina (CILSA) y 
destinadas al personal de museos, centros 
culturales, bibliotecas y del Teatro Colón, 
de las que participaron 125 personas;

 > la gestión de un acuerdo de articula-
ción entre la Secretaría de Cultura y 
la FAUD-UNMdP para generar un 
proyecto de accesibilidad edilicia en el 
Museo Municipal de Arte “Juan Carlos 
Castagnino” (Villa Ortiz Basualdo), te-
niendo en cuenta su valor patrimonial e 
histórico y sus necesidades funcionales;

 > un acuerdo de colaboración con la 
Universidad CAECE de Mar del Plata 
para el desarrollo del sistema de señaléti-
ca accesible para el Museo Municipal de 
Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, y 
otro acuerdo con la Escuela de Educación 
Técnica Nº 5 “Amancio Williams”, de Mar 
del Plata, para el desarrollo e instalación 
de dispositivos tales como replicas táctiles, 
una guía multimedia accesible (código QR 
y Realidad Aumentada) y aros de induc-
ción magnética para el mismo museo. Se 
brindaron a ambas instituciones charlas 
orientativas sobre temas relacionados a la 
cultura y el patrimonio, haciendo hincapié 
en el rol de los museos desde un enfoque 
de derechos, y se plantearon especifica-
ciones técnicas y requisitos que debieran 
cumplir los apoyos técnicos a desarro-
llarse. En el marco del primer acuerdo, 

los y las estudiantes desarrollaron cinco 
propuestas de sistemas de señalética 
accesible que actualmente se encuentran 
en evaluación para seleccionar las que 
mejor se ajusten a los requerimientos de 
accesibilidad, funcionalidad y estética. 
Posteriormente se arbitrarán los medios 
necesarios para ejecutar la propuesta elegi-
da. En cuanto al acuerdo con la Escuela de 
Educación Técnica Nº 5, ya se ha realiza-
do una aproximación a la Tiflotecnología 
y a la Realidad Virtual y Aumentada, y se 
evaluó por dónde realizar el recorrido a 
partir de la información brindada por el 
Museo (imágenes y audios);

 > se iniciaron los trámites para incluir al 
Museo Municipal de Arte “Juan Carlos 
Castagnino” (Villa Ortiz Basualdo) y el 
Museo Municipal de Ciencias Naturales 
“Lorenzo Scaglia” en el Programa de 
Directrices de Accesibilidad que coor-
dina el Ministerio de Turismo de la 
Nación en conjunto con la Subsecretaría 
de Turismo de la Provincia de Buenos 
Aires y el EMTUR;

 > se tramitó con CILSA la adquisición de 
dos sillas de ruedas, para ser utilizadas 
como apoyo para las personas visitantes 
al Museo Municipal de Arte “Juan Carlos 
Castagnino” (Villa Ortiz Basualdo) y el 
Museo Municipal de Ciencias Naturales 
“Lorenzo Scaglia” que lo requieran y 
estas fueron entregadas en comodato el 
día 15 de diciembre de 2020;

 > se inició un trabajo de colaboración con 
Mar del Plata entre todos10 para la confec-
ción de una encuesta a personas usuarias 
y/o potenciales a serlo de los Espacios 
Culturales Municipales, orientada a perso-
nas con discapacidad, comunicación, movi-
lidad reducida y personas mayores. En la 
misma se hace hincapié en los motivos por 
los cuales no han podido acceder a estos 
espacios o las dificultades que han encon-
trado al visitarlos. Los datos obtenidos 
serán fundamentales para la realización de 
un diagnóstico integral, la elaboración de 
un plan de acción, y para mejorar la calidad 
de los servicios ofrecidos. Posteriormente 
a su confección se realizará una prueba 
piloto para evaluar su usabilidad por parte 
de personas con discapacidad;

 > se elaboró una encuesta para evaluar 
el funcionamiento de los Espacios 
Culturales Municipales y su situación 
de accesibilidad desde la perspectiva de 
los agentes municipales que se desempe-
ñan allí. Hasta el momento se realizaron 
encuestas en el 65% de los espacios y se 

9. Las acciones que se 

detallan surgen de los 

informes semestrales 

de avance elaborados 

desde la Subcomisión del 

COPLAMA (Comisión 

del Plan Municipal 

de Accesibilidad).

10. Un espacio de participa-

ción ciudadana plural, 

no partidario, destinado 

a generar y difundir 

información confiable 

para conocer y entender 

cómo se encuentra la 

ciudad de Mar del Plata 

y propiciar la participa-

ción para la mejora de 

la calidad de vida. Para 

más información ver 

https://www.mardel-

plataentretodos.org/
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comenzaron a procesar los datos obteni-
dos, para su posterior análisis;

 > en conjunto con la Comisión de 
Especificaciones Técnicas, se comenza-
ron a diseñar matrices para confeccionar 
un Protocolo de Relevamiento sobre la 
situación de los espacios culturales;

 > en conjunto con la Comisión de 
Comunicación PLAMAC se realizó un 
documento con pautas para la elabora-
ción de videos accesibles, teniendo en 
cuenta la prioritaria necesidad de propor-
cionar contenidos culturales accesibles en 
forma online. Dicho documento servirá 
inicialmente para orientar los productos 
realizados desde la Secretaría de Cultura, 
y además será difundido entre hacedores, 
productores, artistas, entre otros, para 
que paulatinamente el material recibido 
por la secretaría también cumpla con los 
requerimientos de accesibilidad; 

 > se realizó un instructivo sobre exhibiciones 
accesibles, para su posterior difusión en la 
comunidad de hacedores, artistas, gestores 
culturales y comunidad en general; 

 > en coordinación con la Comisión de 
Legislación PLAMAC, se redactó la in-
troducción del futuro Instructivo general 
de buenas prácticas en el trato a personas 
con discapacidad, el cual será un modelo 
de referencia para los agentes municipales 
de todas las dependencias. A su vez, se 
desarrolló una guía orientadora dirigi-
da específicamente al personal de los 
Espacios Culturales, la cual será agregada 
como anexo al Instructivo general;

 > en el año 2020 se instaló el primero de 
nueve murales accesibles, reproducciones 
de obras de tres destacados artistas plás-
ticos: Ítalo Grassi, José Solla y Ricardo 
Marcangeli. A través de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural y 
Programas Comunitarios, los murales 
incluyen una réplica con adaptación táctil 
del mural, un nomenclador en tinta y 
Braille, y un código QR que remite al 
sitio oficial de la municipalidad con la 
descripción del proyecto y de la obra 
artística, tanto en texto como en audio. 
Recientemente se han instalado dos más, 
todos realizados entre los años 2004 y 
2009, en el marco de un proyecto de ex-
tensión del profesorado de Artes Visuales 
y Técnicos ceramistas, en la Escuela de 
Cerámica Rogelio Yrutía11.

Como se evidencia en el detalle anterior, los 
avances en esta primera etapa de trabajo de 
la subcomisión han sido principalmente en 

cuestiones relacionadas a la planificación, 
gestión y capacitación, y quedan pendientes 
muchas acciones en los bienes patrimonia-
les. Para obtener resultados positivos se 
presenta como urgente la dotación de presu-
puesto al plan para que el trabajo y esfuerzo 
conjunto (ad honorem), de las personas e 
instituciones involucradas se materialice y 
pueda beneficiar a quienes trabajan y visitan 
los espacios culturales de la ciudad, parti-
cularmente aquellos de valor patrimonial, 
a través de la mejora de las condiciones de 
accesibilidad integral.

Reflexiones finales 

La ciudad de Mar del Plata ha dado un 
paso fundamental con la conformación 
de una herramienta como el PLAMAC y, 
especialmente en el marco de este traba-
jo, con la creación de la Subcomisión de 
Espacios Culturales. Si es sostenida en el 
tiempo, con voluntad política y un pre-
supuesto adecuado, será posible mejorar 
las condiciones actuales de accesibilidad 
del patrimonio arquitectónico y conver-
tir a esta urbe, a mediano plazo, en un 
espacio más inclusivo acorde a los para-
digmas actuales. Como explica Maider 
Maraña (2015), es importante invertir en 
la construcción de capacidades y fomentar 
el liderazgo de la comunidad para garan-
tizar una participación real y efectiva en 
los procesos, lo que se ha ido reforzando 
y reconociendo cada vez más desde las 
Naciones Unidas para el uso sostenible del 
patrimonio, en este sentido su conserva-
ción debería reconciliar las necesidades de 
las comunidades humanas y la humanidad 
en su conjunto deberá ubicarse como foco 
de la conservación.
En el presente trabajo se resaltaron accio-
nes sobre el patrimonio arquitectónico 
con funciones culturales debido a que es el 
abordaje que se ha dado, hasta el momento 
desde el plan. De todas formas, como ya se 
mencionó, los edificios protegidos albergan 
múltiples funciones y todas las situaciones 
de uso requieren que se garantice la acce-
sibilidad universal porque, en definitiva, 
“la accesibilidad habilita; es condición para 
hacer, formarse, interrelacionarse, cultivar-
se y poder constituirse en sujeto activo y 
participativo” (Coriat, 2008, p. 122). 
Finalmente, Farida Shaheed (2011), rela-
tora especial de las Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos, plantea con 
mucha claridad:

11. Para conocer más 

sobre las imágenes 

de los murales y sus 

réplicas accesibles ver 

El Retrato de Hoy 

(2020) y López Osornio 

(2021), entre otros.
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Considerar el acceso al patrimonio cultu-
ral y su disfrute como un derecho humano 
es un criterio necesario y complementa-
rio de la preservación y salvaguardia del 
patrimonio cultural. Además de preservar 
y salvaguardar un objeto o una mani-
festación en sí misma, obliga a tener en 
cuenta los derechos de las personas y las 
comunidades en relación con ese objeto 

o manifestación y, en particular, conectar 
el patrimonio cultural con su fuente de 
producción. El patrimonio cultural está 
vinculado a la dignidad e identidad huma-
nas. El acceso al patrimonio cultural y su 
disfrute es una característica importante 
de un miembro de una comunidad, un 
ciudadano y, de una forma más amplia, un 
miembro de la sociedad (p. 11)  
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