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El arte como espacio inclusivo. 
Introducción al marco pedagógico

Gijs Versteegen

Este marco pedagógico, desarrollado por los miembros del gru-
po DIVERSIA de la Universidad Rey Juan Carlos, forma parte del 
proyecto Erasmus+ Delyramus et Laboramus coordinado por la 
Fundación Rey Ardid, que pretende favorecer la inclusión de 
adultos con y sin discapacidad a través del arte y la expresión 
creativa, utilizando el patrimonio cultural y artístico, especial-
mente el patrimonio español y europeo de los antiguos violeros 
y de la música antigua, como medio de empoderamiento, capa-
citación y creación de espacios participativos.

Proponer el patrimonio artístico como herramienta de inclu-
sión social puede plantear la cuestión de si este es el instrumento 
más apropiado. El arte no siempre ha sido considerado como un 
mundo inclusivo. Todavía es visto con frecuencia como un ám-
bito hermético, solo accesible para un reducido círculo de espe-
cialistas capaces de descodificar sutiles diferencias estilísticas, 
significados ocultos, o matices en las formas que ignoramos la 
mayoría de las personas. Esta concepción del arte como un espa-
cio reservado tiene sus orígenes, en parte, en la concepción ro-
mántica del artista como un genio que buscaba expresar su esen-
cia más íntima y personal dando forma a una obra absolutamente 
única a través de un proceso creativo misterioso y cuasidivino. 
Interpretar una obra artística, desde este punto de vista, exigía te-
ner una sensibilidad y un conocimiento especiales, que permitie-
ran valorar las expresiones más subjetivas desde la objetividad. 
Claro está que esto abre el campo a un sinfín de especu laciones y 
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razonamientos que, en muchos casos, no resultaban ser más que 
meros esnobismos.

Existe, no obstante, otra visión, también con sus raíces histó-
ricas, que enfatiza la capacidad del arte para crear vínculos entre 
las personas. En un conocido y frecuentemente citado fragmento 
del ensayo La actualidad de lo bello, Hans Georg Gadamer cuenta 
el significado del término símbolo en el mundo de la Grecia anti-
gua. En aquellos tiempos un símbolo era una tablilla de recuer-
do, que el anfitrión, con ocasión de una visita, rompía en dos. Se 
quedaba con la mitad, mientras daba la otra al huésped con la 
idea de que, en un hipotético reencuentro, las dos partes podrían 
ser juntadas de nuevo en un acto de mutuo reconocimiento y 
recuerdo. Una mitad de la tablilla, por lo tanto, siempre hacía 
referencia a la otra, y generaba la expectativa de poder juntarlas 
de nuevo en el futuro. De manera semejante podría concebirse 
una obra de arte como un símbolo que en potencia reúne a la 
gente en su admiración por lo bello.

El arte junta a las personas, lo cual explica el papel que desde 
tiempos clásicos ha cumplido en los momentos de ocio. Aristó-
teles definió ocio como un tiempo exento de la obligación del 
trabajo, un fin en sí mismo, algo que aporta felicidad acompaña-
do de placer. Ciertamente, a diferencia de hoy, en los tiempos 
clásicos, el ocio solo estaba reservado a una elite social que po-
día permitírselo, y Aristóteles distinguía claramente entre el ocio 
de los hombres libres que aspiraban a la excelencia, y de los tra-
bajadores para quienes era meramente un descanso de sus ar-
duas obligaciones. Pero, teniendo en cuenta que su concepción 
del hombre libre consistía en su visión de lo que es verdadera-
mente humano, consideramos que su perspectiva del lugar del 
ocio y del arte, particularmente la música y la danza, en la socie-
dad, reviste aspectos que, para nosotros, son universales y aplica-
bles a todos los seres humanos.

Para Aristóteles, era en los momentos del ocio cuando el 
hombre podía alcanzar por excelencia su esencia como ser so-
cial, disfrutando de la compañía de los demás. La mejor ocupa-
ción para estos tiempos de ocio era la música y la danza, que, 
desde su perspectiva, no tenían ninguna utilidad en el sentido de 
que no servía para otra cosa que el disfrute y el placer que conlle-
vaba escucharla y practicarla. Era un espacio que integraba a 
todo el mundo desde la admiración por la belleza. «[La] músi-
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ca», afirmaba, «produce un placer natural y por esa razón gentes 
de toda edad y condición aman su práctica» y, por otra parte, 
«cambia el alma» de quien la escucha (Política, 1340a). Escuchar 
y practicar música es un placer connatural al hombre, algo que 
compartimos todos por el mero hecho de ser humanos.

La recuperación humanista de la cultura clásica en el Renaci-
miento puso de nuevo el énfasis en la importancia del arte dentro 
del contexto de la sociabilidad, surgiendo una cultura conversa-
cional que no solo giraba alrededor de la interacción verbal, sino 
que incluía las actividades del ocio que se expresaban a través del 
arte y el juego. Esta cultura conversacional emergía, nuevamen-
te, en un entorno exclusivo y nobiliario. No obstante, emergía 
ya en aquella época la idea de que la conversación detenía, aun-
que temporalmente y con probabilidad de forma más imagina-
ria que real, las diferencias sociales entre las personas, configu-
rándose como un espacio de diálogo, en el que cada uno aporta-
ba según sus propias cualidades y a su propia manera, siempre 
respetando la idea de que era un espacio en común. La idea de la 
conversación presuponía la existencia de la diversidad y una he-
terogeneidad de opiniones, de maneras de estar en la vida y de 
experimentar la realidad que, a través de la interacción, aporta-
ban una riqueza experiencial que hace crecer a las personas.

Esta idea, que en los tiempos modernos tenía, evidentemen-
te, su particular interpretación social y política, apunta, sin em-
bargo, unas características del arte como un espacio que une a 
las personas. De esta manera emerge una idea del arte como una 
actividad que se disfruta en la compañía de los demás, basada en 
la creencia de su potencial transformador. Precisamente, porque 
todos somos distintos, pero desde nuestra diversidad comparti-
mos esta admiración por lo bello. Y esta experiencia común, 
aportando riqueza a nuestras vidas, es la que nos transforma 
como personas.

De esta manera, podemos afirmar que, como explican Rosa 
Espada-Chavarría y Aroa Arranz-Sánchez en este marco pedagó-
gico, el patrimonio cultural contribuye en potencia a mejorar 
nuestra convivencia, teniendo la música «un papel terapéutico», 
y siendo un «instrumento que elimina los prejuicios y permite 
crear una sociedad basada en la igualdad y en la inclusión».
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1
Conceptos fundamentales sobre 
inclusión social y laboral de las 

personas con discapacidad
Fundamental concepts on social and work 

inclusion of people with disabilities

Ricardo Moreno-Rodríguez e Inmaculada Garrote Camarena

Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
La importancia de utilizar la terminología correcta no afecta únicamente a lo 
académico, sino también a lo social. En este capítulo se abordará la evolución 
del concepto de discapacidad, así como los diferentes modelos explicativos de 
esta, para prestar especial atención al modelo social y al enfoque de derechos. 
En relación con ello se abordará la diferencia entre igualdad de oportunidades 
y equidad, para analizar los motivos que han conducido a la exclusión del co-
lectivo de personas con discapacidad ya desde la Revolución Industrial. Es pre-
ciso comprender las implicaciones de los efectos que dicha revolución tuvo 
para la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en lo refe-
rente al ámbito de la participación en la educación y el empleo. Como conse-
cuencia, aparecen dos itinerarios en el ámbito educativo (el ordinario y el del 
centro de educación especial) y, simultáneamente, se genera un circuito alter-
nativo de inclusión en el empleo a partir del cual aparecen modelos diferencia-
dos del empleo ordinario, como es el caso de los centros especiales de empleo.

Palabras clave: discapacidad, inclusión social, inclusión laboral, educación in-
clusiva, igualdad de oportunidades, objetivos de desarrollo sostenible.

Abstract
The importance of using the correct terminology is not only academic but also 
social. This chapter will address the evolution of the concept of disability, as 
well as the different explanatory models of disability, paying special attention 
to the social model and the rights approach. In relation to this, the difference 
between equal opportunities and equity will be addressed, in order to analyze 

1. Conceptos fundamentales sobre inclusión so-
cial y laboral de las personas con discapacidad
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