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Resumen 

E l arteterapia es una discipli-
na en búsqueda de consoli-
dar su reconocimiento social 

como campo profesional al servicio 
del cuidado de la salud mental y 
del fomento al desarrollo huma-
no. Desde sus inicios a mediados 
del siglo XX, sus procesos de evo-
lución, diversificación y expansión 
por el mundo han ido sucediéndo-
se a ritmos distintos. En este texto, 
se presentará una mirada general 
sobre el estado del arte de dicha 
actividad laboral en el contexto 
internacional, principalmente con 
el interés específico de situar en 
contraste los aspectos más rele-
vantes contenidos en los criterios 
formales para su ejercicio, que son 
planteados actualmente por algu-
nos de los organismos de gran in-

fluencia en este tema. Es decir, se 
abordarán los destacados esfuer-
zos pioneros con los que se procura 
atender y dar una respuesta perti-
nente a la apremiante necesidad 
de regulación de la práctica arte-
terapéutica, los cuales, constituyen 
referentes fundamentales para la 
consecución del objetivo de lograr 
el asentamiento de la profesión.
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Summary

Art therapy is a discipline in search 
of consolidating its social recogni-
tion as a professional field serving 
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mental health care and promoting 
human development. Since its be-
ginnings in the middle of the 20th 
century, its processes of evolu-
tion, diversification and expansion 
throughout the world have been 
happening at different rates. In this 
text, a general look at the state of 
the art of said work activity in the 
international context will be pre-
sented, mainly with the specific 
interest of contrasting the most 
relevant aspects contained in the 
formal criteria for its exercise, that 
are currently proposed by some 
of the organizations of great influ-
ence in this matter. That is to say, 

the outstanding pioneering efforts 
with which it is sought to attend 
and give a pertinent response to 
the imperative need to regulate 
the art therapy practice will be ad-
dressed, which constitute funda-
mental references for the achieve-
ment of the objective of reaching 
out the establishment of the pro-
fession.

Keywords: 

Art therapy, regulation, compara-
tive law.
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T odas las prácticas artísticas 
surgen de la necesidad co-
municativa inherente del 

ser humano. Son recursos que le 
son propios y que le posibilitan ex-
teriorizar sus percepciones, emo-
ciones, sentimientos, ideas, etc., 
incluso -o especialmente- cuando, 
debido a cualquier razón que sea, 
otros medios de expresión le re-
sultan inconvenientes. Es por ello 
que, desde los ancestros que ha-
bitaron el planeta Tierra en eras 
inmemoriales, los individuos han 
experimentado las sensaciones y 

los efectos de bienestar, tanto físi-
cos como mentales, generados por 
la satisfacción de dicha necesidad 
mediante el contacto, el juego y la 
creación con este tipo de manifes-
taciones. 
 No obstante, el nacimiento del 
uso de los lenguajes artísticos (en 
primer instancia, pertenecientes a 
las artes visuales), destinado a pro-
pósitos premeditadamente tera-
péuticos data apenas alrededor de 
hace poco menos de 80 años. De 
acuerdo con la revisión bibliográfi-
ca elaborada por (Barbosa Gonzá-
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lez & Garzón Novoa, 2020)  fue en 
el contexto de los tiempos de crisis 
posteriores a la II Guerra Mundial, 
así como también, de la época del 
auge del psicoanálisis y la revolu-
ción de las vanguardias artísticas, 
cuando el pintor británico Adrian 
Hill, acuñara en 1945 el término de 
Arteterapia, dado que luego de ha-
ber estado internado en un hospi-
tal padeciendo tuberculosis, llegó 
a la conclusión de que el ejercicio 
de sus procesos creativos para la 
exploración de sus vivencias per-
sonales contribuyó a su restableci-
miento emocional, lo cual a su vez, 
también impactaba en la mejoría 
de su condición de salud.
 En consecuencia, después de 
atravesar ese trance, se dedicó a 
corroborar su teoría, proporcio-
nando asistencia a otros pacientes 
(principalmente a soldados) para 
que a través de actividades arte-
terapéuticas semejantes a las que 
él mismo había realizado, pudieran 
verter y canalizar sus tribulaciones 
derivadas de la enfermedad, las 
tensiones y los terrores de los con-
flictos bélicos.
 Así, mientras esto sucedía en In-
glaterra, sincrónicamente en EUA, 
fueron Margaret Naumburg y Edith 
Kramer, las precursoras que apor-
taron sus saberes provenientes de 
la pedagogía y el arte, para el enri-
quecimiento de este nuevo ámbito 

de conocimiento y su difusión en el 
continente americano.  
 De manera que conforme el in-
terés sobre esta materia continuó 
propagándose y cobrando fuerza, 
comenzaron a emerger diferentes 
organizaciones, entre las que se 
encuentran la Asociación Británica 
de Arte Terapeutas (BAAT)5, crea-
da en 1964 (Fundación ArtLabbé, 
s.f.), y cinco años más tarde, la Aso-
ciación Americana de Arteterapia 
(AATA)6, constituida en 1969 como 
entidad profesional, educativa, no 
lucrativa y apartidista (único caso 
en el que estas últimas dos carac-
terísticas se detallan de manera di-
recta en la descripción pública de 
la imagen corporativa, aunque no 
la distinguen de las demás); dedi-
cada íntegramente al desarrollo y 
el crecimiento de la profesión del 
arteterapia (Actualmente conside-
rada uno de los organismos líderes 
en este rubro a nivel mundial, con 
respecto al número de integrantes).
 Por otra parte, en años más cer-
canos a fecha de hoy, se agrega la 
Federación Española de Asociacio-
nes Profesionales de Arteterapia 
(FEAPA)7 fundada en el 2010 con 

5  Sitio web de la Asociación Británica de Arte 
Terapeutas (BAAT): https://www.baat.org/ 
6  Sitio web de la Asociación Americana de Arte-
terapia (AATA): https://arttherapy.org/ 
7 Sitio web de la Federación Española de Aso-
ciaciones Profesionales de Arteterapia (FEAPA): 
http://feapa.es/ 
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el objetivo de congregar a las per-
sonas jurídicas y sociedades de ar-
teterapeutas de las comunidades 
Autonómicas del Estado Español, 
con apertura hacia la cooperación 
y el intercambio internacional con 
otras figuras similares. Misma que, 
además, se ocupa en precisar los 
requisitos formativos que deberá 
reunir toda persona que desee ob-
tener su acreditación como artete-
rapeuta calificado.
 Finalmente, un año después (es 
decir, en 2011), bajo la iniciativa 
de Paola Luzzatto, se suma la Red 
Europea de Arteterapeutas, la cual, 
en abril de 2018 fue oficialmente 
notariada con el nombre de Fe-
deración Europea de Arteterapia 
(EFAT)8, firmada en Bruselas por 
arteterapeutas procedentes de 27 
países de la Unión Europea.
 A continuación, se examinarán 
de manera sintética las concepcio-
nes que asumen dichas organiza-
ciones -cuya mención corresponde 
a su representación como referen-
tes de mayor alcance- respecto al 
arteterapia, así como también, sus 
funciones, códigos de ética, crite-
rios de membresía y acreditación. 
Lo anterior, con la finalidad de que 
la información de tal modo presen-

8  Sitio web de la European Federation of Art 
Therapy (EFAT): https://www.arttherapyfedera-
tion.eu/ 

tada permita acceder hacia una 
perspectiva amplia en relación con 
la situación internacional en la que 
hasta este momento se encuentra 
el avance en la regulación de la 
práctica de esta disciplina.
 En primer lugar, desde el punto 
de vista de la ( British Association 
of Art Therapists, s.f.) el arteterapia 
es una forma de psicoterapia que 
utiliza los recursos artísticos como 
principal canal de comunicación, 
de modo que, dentro de este con-
texto, el arte funciona como una 
vía para abordar cuestiones aními-
cas que pueden resultar confusas y 
angustiantes. 
 Por consiguiente, la BAAT pun-
tualiza que el arteterapia no se 
emplea como herramienta de 
diagnóstico, tampoco como una 
actividad recreativa (aunque las 
sesiones pudieran resultar agrada-
bles) ni con fines de adquisición o 
desarrollo de destreza técnica (por 
tanto, los usuarios no requieren de 
ninguna experiencia previa o cono-
cimientos sobre arte). Este servicio 
puede proveerse individual o gru-
palmente, adaptándose a las nece-
sidades de toda población, ya sean 
niños, jóvenes, adultos o ancianos, 
atendiendo una amplia gama de 
casos, entre los que se incluyen 
asuntos de problemas emociona-
les, conductuales, de aprendizaje 
o de salud mental, discapacidades, 
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condiciones neurológicas y enfer-
medades físicas.
 De la definición anterior es con-
veniente subrayar la nota aclarato-
ria que incluye con el fin de señalar 
también lo que no es arteterapia. 
Esto es importante porque sobre 
todo en entornos donde la discipli-
na se encuentra en un estado más 
incipiente, precisamente existe 
confusión o interpretaciones erra-
das con relación a tales cuestiones. 
En el caso de México y algunos 
otros países de Latinoamérica, por 
ejemplo, es factible encontrar a la 
venta en las librerías, cuadernillos 
con mandalas para colorear que 
se ofertan como actividades de Ar-
teterapia, lo cual, aunque tal vez 
pudiera resultar ser -para algunas 
personas- un tipo de ejercicio con 
efectos tranquilizantes, es mera-
mente un trabajo distractor. Es de-
cir, quizá pudiera servir como una 
excusa u oportunidad para que el 
individuo se evada momentánea-
mente de aquello que le aqueja, sin 
embargo, no tendrá la repercusión 
benéfica efectiva y duradera que el 
enfrentar, transitar y atravesar la 
propia experiencia de un adecuado 
proceso de acompañamiento arte-
terapéutico posibilita.
 Ahora bien, acorde con la 
(American Art Therapy Associa-
tion, 2017) el arteterapia es una 
profesión integradora de servicios 

humanos para la salud mental, la 
cual, mediante la participación ac-
tiva de los usuarios en un proceso 
creativo artístico conjugado con 
su respectiva experiencia psicote-
rapéutica dentro de un espacio de 
interacción con el arteterapeuta y 
facilitado por éste, contribuye efec-
tivamente al logro de los objetivos 
personales y relacionales del trata-
miento, enriqueciendo la vida de 
los individuos, familias y comuni-
dades al fomentar el mejoramien-
to de las funciones cognitivas y 
sensorio-motoras, la autoestima, la 
autoconciencia, la resiliencia emo-
cional, promoviendo la compren-
sión y el desarrollo de las habilida-
des sociales para reducir y resolver 
conflictos y angustias, así como el 
progreso hacia un cambio social y 
ecológico.
 En el caso de este segundo en-
foque, puede enfatizarse la intro-
ducción explícita de la figura del 
arteterapeuta y la relevancia de su 
acción como guía del proceso arte-
terapéutico para el logro de los ob-
jetivos deseados. De igual modo, 
cabe recalcar su visión sobre el he-
cho de que los impactos positivos 
generados inicialmente en los indi-
viduos, por extensión, también fa-
vorecen al desarrollo de la calidad 
de vida en las sociedades.
 En consonancia con lo previa-
mente comentado, la ( Federación 
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Española de Asociaciones Profesio-
nales de Arteterapia , 2021) señala:
 La Arteterapia es una vía de tra-
bajo específica que utiliza el proce-
so de creación a través del lenguaje 
artístico para acompañar y facilitar 
procesos psicoterapéuticos y pro-
mover el bienestar bio-psico-social, 
dentro de una relación terapéutica 
informada y asentida a aquellas 
personas y/o grupo de personas 
que así lo requieran. Se funda-
menta en el potencial terapéutico 
de la creación artística dentro de 
un encuadre adecuado, con el ob-
jetivo de promover dinámicas de 
trasformación sobre: la capacita-
ción personal y social, el desarrollo 
expresivo y creativo, el cambio de 
posición subjetiva y en su caso, la 
elaboración sintomática.
 Es así que, de dicho acerca-
miento interesa aquí resaltar el 
fragmento en donde deslizando  la 
expresión “…dentro de una rela-
ción terapéutica informada y asen-
tida a aquellas personas y/o grupo 
de personas que así lo requieran.” 
se encierra un sutil aporte en el 
sentido de que arroja luz para vis-
lumbrar la existencia de un marco 
o código ético determinado que re-
glamenta la conducción con apego 
a Derecho de quien ejerce la prác-
tica arteterapéutica y su respon-
sabilidad hacia aquellos a quienes 
presta sus servicios.

 Por su parte, la (European Fede-
ration of Art Therapy, 2018) apunta 
que el arteterapia se comprende 
como una profesión de la salud 
mental, con aplicaciones en los ám-
bitos social, educativo y médico; la 
cual, se basa en la premisa de que 
el proceso creativo de producción 
y autoexpresión artística, bajo la 
guía de un arteterapeuta forma-
do profesionalmente, fomenta la 
conexión entre mente y cuerpo, 
incrementando el bienestar psico-
lógico, afectivo, cognitivo, el senti-
do de autoconsciencia, desarrollo 
personal y relacional de individuos, 
grupos y familias de todas las eda-
des y contextos, dado que es una 
disciplina compuesta por una va-
riedad de modalidades adaptables 
a los requerimientos específicos de 
los pacientes/clientes o poblacio-
nes. Es el vínculo afectivo genera-
do a través de la interacción entre 
los componentes de una estructu-
ra triangular formada por a) el pa-
ciente/cliente con su producción 
artística, b) el paciente/cliente con 
el arteterapeuta y c) el artetera-
peuta con la producción artística 
del paciente/cliente, dentro de un 
entorno seguro y libre de juicios, lo 
que convierte al arteterapia en una 
práctica que contribuye a que los 
individuos trabajen sus conflictos, 
experiencias de vida traumáticas, 
ansiedad, depresión, etc., mejo-
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rando su regulación afectiva, sus 
capacidades de autorreflexión y re-
lacionales.
 En definitiva, mediante la ob-
servación de las diferentes concep-
tualizaciones sobre el arteterapia 
expuestas hasta este punto, con 
atención a las maneras en las que 
se van complementando y enrique-
ciendo a través del paso del tiem-
po, puede constatarse su respec-
tiva naturaleza dinámica evolutiva 
direccionada hacia el crecimiento 
y el avance de este relativamente 
joven ámbito de conocimiento, el 

que, aunque aún tiene mucho ca-
mino por delante para recorrer, va 
ganando ya una notable presencia 
en el terreno del quehacer humano.
 De manera concreta, de acuer-
do con los datos actualmente en-
contrados -reunidos y registrados 
entre ambas Federaciones (la FEA-
PA y la EFAT)-, son 10 los países en 
donde el arteterapia ha adquirido 
ya cierto nivel de representación 
o legitimación social. En seguida, 
en la Tabla No. 1 se proporciona 
para su consulta la relación de esta 
cuestión.

Tabla No. 1 Situación internacional sobre la legitimación de la disciplina 
del Arteterapia.

País Estatus 
1.Inglaterra *Es requisito legal para los arteterapeutas es-

tar registrados y regulados por el Health and 
Care Professions Council (HCPC)
*Pleno reconocimiento como profesión en 
este país, por parte del Ministerio de Trabajo 
Español.
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2. Suiza *Pleno reconocimiento como profesión en es-
tos países, por parte del Ministerio de Trabajo 
Español.
* Aún no reconocida oficialmente dentro de 
estos países (a excepción de Suiza), con inde-
pendencia de que se disponga -directa o in-
directamente- de algunas líneas para su regu-
lación.

3.Alemania
4. Holanda

5. Estonia * Reconocida como profesión del sector de la 
salud (desde el 2014).

6. Letonia * Reconocida como profesión del sector de la 
salud.

7. Lituania * Reconocida como profesión del sector de la 
salud mental.

8. Malta * Reconocida como una forma de psicoterapia 
y regulada por la Psychotherapy Profession 
Board a cargo del Ministry for the Family, Chil-
dren’s Rights and Social Solidarity.

9.Finlandia *Reconocimiento parcial como profesión en 
este país, exclusiva para personas con previa 
formación en psicoterapia, por parte del Minis-
terio de Trabajo Español.
* Aún no reconocida oficialmente dentro de 
este país, con independencia de que se dispon-
ga -directa o indirectamente- de algunas líneas 
para su regulación.
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10. Italia * Reconocida como profesión, sin embargo, no 
perteneciente al sector de la salud.

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en las páginas web oficiales de la 
FEAPA y la EFAT, a fecha del 14 de Octubre de 2021.

y difusión, contribuyendo así, con 
sus esfuerzos de manera conjunta 
y coordinada tras la meta común 
de ver cristalizado este proyecto.
 Por lo que se refiere a los con-
sensos que han ido entablándo-
se acerca de las condiciones o los 
criterios mínimos a reunir para 
obtener el perfil profesional como 
arteterapeuta, la AATA afirma que 
el requisito de entrada es la formal 
conclusión de un programa acredi-
tado a nivel de maestría en Artete-
rapia. Esta apreciación se confirma 
al observar que la posesión de un 
título de maestría es uno de los 
aspectos necesarios para poder 
aspirar a la categoría más alta de 
membresía en cualquiera de los or-
ganismos citados en este texto.
 Seguido a lo anterior, actual-
mente se cuentan 16 maestrías 
aprobadas por la AATA, las cuales, 
se imparten en instituciones de 12 
estados de EUA. A saber: California, 
Colorado, Illinois, Kentucky, Mas-
sachusetts, Michigan, Minneso-
ta, New Jersey, New México, New 
York, Pennsylvania y Wisconsin.
 La EFAT, por su parte, prefiere 
abstenerse de señalar o recomen-
dar programas formativos en espe-

En un análisis de la información 
anterior, es curioso notar cómo al-
gunas zonas geográficas, en donde 
la incursión en materia de artete-
rapia se adhirió a este movimiento 
en tiempos más recientes con rela-
ción a sus precursores, son ahora 
las primeras en percibir y validar 
-con el respaldo de sus institucio-
nes- esta labor como área acadé-
mica profesional. O bien, dicho a 
la inversa, cómo ciertos países (por 
ejemplo, en el caso de España) en 
donde se ha dedicado un período 
más amplio a la investigación, la 
práctica y el desarrollo de esta ocu-
pación, no han alcanzado todavía 
este reconocimiento dentro de su 
propio territorio.
 Sin embargo, quizá no sea esto 
motivo de extrañeza y más bien 
suela suceder así con toda nueva 
tendencia de cualquier índole que 
persiga su consolidación. Por tan-
to, en cada contexto, a su propio 
ritmo, la disciplina del arteterapia 
tendrá que ir forjándose su lugar 
a medida que las comunidades de 
personas interesadas en esta causa 
continúen multiplicándose, com-
partiendo sus aprendizajes, abrien-
do espacios de reflexión, debate 
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cífico, sin embargo, comunica que 
la media de créditos que compren-
den las maestrías con las que se 
puede acceder a la categoría Full 
member dentro de esta Federa-
ción es de 90 ECTS (Sistema Euro-
peo de Transferencia de Créditos). 
Cabe agregar que un crédito ECTS 
corresponde a 25 horas de trabajo 
del estudiante, y asimismo que, por 
lo general, para el envío de solicitu-
des de admisión a estos programas 
educativos, se demanda contar con 
alguno de los perfiles académicos 
provenientes de carreras en las 
áreas de Artes y Humanidades, Psi-
cología, Pedagogía, Trabajo Social 
y otros estudios de licenciatura o 
grado afines.
 Esa misma cifra (o equivalen-
te en créditos universitarios) es 
también considerada por la FEA-
PA como punto de partida para la 
acreditación profesional. Además, 
esta Federación plantea que den-
tro del contenido curricular de la 
formación -en el marco del Esta-
do Español, considerando pautas 
propuestas en la Unión Europea y 
otras naciones- es debido contem-
plar los siguientes ejes:

a) Conocimiento de los lenguajes 
artísticos aunado a la propia 
experiencia vivencial de la in-

tegración emocional dentro del 
proceso arteterapéutico.

b) Teorías del arteterapia
c) Teorías artísticas, psicológicas, 

psicoanalíticas y psicoterapéu-
ticas elementales asociadas al 
arteterapia.

d) Práctica profesional de al me-
nos 200 horas (de las cuales 32 
se lleven a cabo bajo supervi-
sión individualizada).

Conforme a dichos lineamientos, 
hoy en día, la FEAPA acredita a 7 
programas de maestría, los cuales 
se enlistan a continuación en la Ta-
bla No. 2
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Tabla No. 2 Programas acreditados por la FEAPA

No. Programa Institución
1. Máster Oficial de Artetera-

pia Interuniversitario.
UCM (Universidad Com-
plutense de Madrid), UAM 
(Universidad Autónoma de 
Madrid) y Universidad de Val-
ladolid.

2. Máster Integrativo en Art-
terapia. 

GREFART (Asociación Pro-
fesional de Artterapeutas) y 
Fundació UgG Universitat de 
Girona: Innovació y Formació.

3. Máster en Arteterapia. Metáfora.
4. Arteterapia Transdiscipli-

naria y Desarrollo Humano. 
Iatba

5. Máster en Arte Terapia. 
Máster en Arteterapia y 
Mediación Plástica.  

Escuela de Práctica Psicológi-
ca. Universidad de Murcia.

6. Máster en Arteterapia y 
aplicaciones del Arte para 
el Diálogo y la Integración 
Social. 

Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla.

7. Máster en Arteterapia. 
Aspectos educativos, 
sociales y terapéuticos del 
Arte como experiencia de 
creación acompañada.

Universitat Politècnica de 
València.

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en la página web oficial de la FEAPA, 
a fecha del 14 de Octubre de 2021.
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En América Latina hay pocas ins-
tituciones en las que se imparten 
programas profesionalizantes en 
arteterapia y éstas se ubican sola-
mente en 2 países: Chile y Argen-
tina (Ral, 2021). Como es posible 
deducir, no existe aún ninguna 
organización unificadora equipa-
rable a las aquí referidas que se 
dedique a fomentar el desarrollo y 
la evaluación de la pertinencia de 
los contenidos formativos profe-
sionales con adecuación a las ne-
cesidades de los contextos sociales 
latinoamericanos. Sin embargo, el 
interés en la práctica arteterapéu-
tica está presente y el curso de la 
actividad avanza intensificándose 
gradualmente.
 Teniendo en cuenta lo anterior, 
es viable decir que el observar las 
configuraciones, funciones y activi-
dades tanto de la BAAT y la AATA 
como de la FEAPA y la EFAT brin-
daría herramientas para la elabo-
ración de esquemas mentales que 
pudieran ser de utilidad para seguir 
definiendo la dirección a adoptar 
en busca del fortalecimiento de 
esta disciplina a escala mundial. 
Por ello, más adelante en la Tabla 
No. 3 han sido respectivamente 
concentrados los criterios de mem-
bresía generales de dichas organi-
zaciones, y de igual manera, antes 
se compendian las principales ta-
reas a las que éstas se dedican: 

• Promover el Arteterapia y su re-
conocimiento social como área 
profesional. Asimismo, proveer 
información significativa sobre 
capacitaciones, actualizaciones, 
nuevos recursos y oportunida-
des para la colaboración en re-
des de trabajo a nivel nacional e 
internacional.

• Representar a los individuos y/o 
asociaciones que las conforman 
ante distintas corporaciones o 
entidades públicas y privadas, 
para la defensa de sus intereses.

• Fomentar la investigación en 
arteterapia y su divulgación a 
través de sus publicaciones. Por 
ejemplo, “The Internacional 
Journal of Art Therapy: Insca-
pe” con periodicidad de cuatro 
ediciones por año, sometida a 
revisión de pares (BAAT) y Art 
Therapy: Journal of the Ameri-
can Art Therapy Association.

• Mantener actualizados sus di-
rectorios de arteterapeutas, 
difundiendo sus servicios me-
diante un localizador web con 
la finalidad de promover su em-
pleabilidad.

• Incentivar la elaboración de re-
gulación legal sobre el ejercicio 
profesional del Arteterapia.

• Organización de Congresos, Jor-
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nadas, Simposios, Seminarios y 
cualquier otro tipo de eventos 
que propicien la reflexión y la 

calidad en el desarrollo teórico-
práctico del Arteterapia.

Tabla No. 3 Criterios de Membre-

sía
Organización sin fines de 
lucro

Categoría de Membresía Tarifas Anuales

1. BAAT

Full BAAT
Arteterapeutas titulados de 
un programa validado en el 
Reino Unido, que cumplan 
con el requisito legal (en 
Reino Unido) de estar 
registrados y regulados por 
el Health and Care Profes-
sions Council (HCPC)

Oscila entre £55.00 y £164.00 de acu-
erdo con su tipo de jornada laboral

Trainees
Estudiantes cursando 
un programa formativo 
profesional validado en el 
Reino Unido. 

£55.00

Associate
Arteterapeutas sin registro 
en el HCPC y público en 
general (de cualquier parte 
del mundo) con interés en 
el arteterapia.

£95.00 (Reino Unido)

£100.00 (Extranjero)
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2. AATA

Membresía Profesional
Se subdivide en:

-Nuevos Profesionales
-Profesionales

-Profesionales registrados 
y/o acreditados por la Art 

Therapy Credentials Board, 
Inc. (ATCB)

-Profesionales retirados 
(mayores de 65 años)

- Profesionales internac-
ionales (viviendo fuera de 

EUA)

$77-$175

Membresía Estudiantil
(estudiantes dentro y fuera 

de EUA)

$59-$86

Otras Membresías 
a) Asociados

(profesionales de áreas 
afines al arteterapia)

b) Afiliados
(organizaciones e 

instituciones educativas 
dedicadas al desarrollo del 

arteterapia)

$175-$650
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3. FEAPA

Miembros ordinarios (con 
pleno derecho).

Asociaciones no lucrati-
vas, que a nivel Estatal o 
Autonómico congreguen 
a profesionales Artetera-
peutas que cumplan con 
los criterios mínimos 
requeridos señalados en 
los estatutos.

Cuotas anuales ordinarias y cuotas ex-
traordinarias conforme a las disposi-
ciones de la Asamblea General

Miembros de honor (sin 
derecho a voto).

Entidades o personas, 
físicas o jurídicas, con 

trayectoria destacada en la 
práctica y promoción de la 

práctica del Arteterapia.

Aportaciones voluntarias
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4. EFAT

*Dirigidas a individuos y 
organizaciones de Europa.

Full memberships
 (con derecho a voto)

Arteterapeutas y aso-
ciaciones nacionales 
profesionales representati-
vas de los arteterapeutas, 
practicantes sin título con 
experiencia por trayectoria.

Personal: € 12,00- € 48,00 

Organizaciones: 
€ 20,00- € 400,00

Associate memberships 
/ Estudiantes, Afiliados y 

Miembros honorarios
 (sin derecho a voto)

Estudiantes cursando 
un programa formal en 
arteterapia, individuos y 
organizaciones interesados 
que aún no reúnan los 
requerimientos para la Full 
membership e individuos 
recomendados por la Junta 
de la EFAT o cualquiera de 
sus miembros debido a 
sus méritos en el campo 
del arteterapia en Europa, 
validados por la Asamblea 
General.

Personal: € 6,00- € 24,00 (excepto 
miembros honorarios)

Organizaciones: 
€ 50,00- € 200,00

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible en las páginas web oficiales de las 
organizaciones, a fecha del 14 de Octubre de 2021.

Por otra parte, tras la lectura de 
los códigos de ética y los principios 
de la práctica profesional para ar-
teterapeutas elaborados por cada 
organismo, se presentan a conti-

nuación, a grandes rasgos, algunos 
de sus puntos de coincidencia y 
divergencia, cuestiones todas que 
seguramente seguirán afinándose 
conforme la adquisición de nuevos 
aprendizajes lo permita o requiera.
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 De manera general, la FEAPA 
adopta cuatro principios de la Bioé-
tica moderna para generar sus di-
rectrices éticas. Éstos son:

• Beneficencia: actuar procuran-
do el bienestar de los usuarios 
del proceso arteterapéutico en 
todo momento.

• No maleficencia: No causar 
daño y proteger al paciente-
cliente de cualquier perjuicio 
que pudiera producirse a con-
secuencia de la acción artetera-
péutica, aceptando sus propias 
limitaciones.

• Justicia: Brindar a toda persona 
equidad de oportunidad de ac-
ceso a los servicios arteterapéu-
ticos.

• Autonomía: Respeto a la liber-
tad de elección de los usuarios.

A los valores anteriores, la EFAT 
añade dos más: El primero, Fide-
lidad, que refiere a la responsabi-
lidad que el arteterapeuta deberá 
asumir en el sentido de conducirse 
con integridad y honestidad en su 
relación con los usuarios, colegas 
y miembros de su comunidad. El 
segundo, Creatividad, entendida 
como el cultivo de la imaginación 
para el desarrollo de la capacidad 
de compresión, creación de senti-
do, toma de decisiones, resolución 

de conflictos y sanación.
 Así, los cuatro códigos de ética 
presentan una misma sintonía res-
pecto a que el arteterapeuta debe-
rá aceptar únicamente aquellos ca-
sos que estén dentro de su área de 
conocimiento, derivando a otros 
profesionales -sin recibir u ofrecer 
ninguna cuota o compensación por 
esta acción- aquellos en los que 
considere que sus capacidades, 
prejuicios u otras circunstancias 
personales pudiesen comprometer 
el buen curso del tratamiento. 
 Asimismo, deberá sostener una 
relación ceñida estrictamente al 
contexto y espacio arteterapéuti-
co, tanto con los usuarios a quienes 
preste sus servicios como con arte-
terapeutas o estudiantes que estén 
bajo su supervisión. En cuanto a las 
condiciones físicas de este espacio, 
se cuentan desde una adecuada 
ventilación, iluminación y acceso 
al servicio básico de agua, hasta 
un área apropiada para resguardar 
-velando además por su privacidad 
y confidencialidad- las produc-
ciones artísticas de los usuarios y 
mantener aislados los materiales 
cuya toxicidad pudiera afectar la 
salud de éstos.
 El consentimiento informado 
del usuario del servicio artetera-
péutico es condición elemental 
para poder dar inicio al proceso y 
durante todo momento del mismo, 
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por lo cual, el arteterapeuta debe 
asegurarse que el cliente -o en su 
defecto su guardián legal, en los ca-
sos que sea aplicable- efectivamen-
te comprenda y acepte sus implica-
ciones, explicando claramente para 
ello: las características de la inter-
vención arteterapéutica, sus bene-
ficios y riesgos potenciales, cómo 
se protegerá la confidencialidad 
y sus restricciones (es decir, que 
como arteterapeuta deberá revelar 
la información pertinente cuando 
considere que el no hacerlo supon-
dría un peligro para la seguridad e 
integridad del usuario o cualquier 
otra persona), la planificación con-
sensuada de los objetivos del trata-
miento, la duración de las sesiones, 
su periodicidad, tarifas y esquemas 
de pago, etc.
 Dicho consentimiento informa-
do deberá hacerse extensivo en 
aquellos casos en los que el artete-
rapeuta tenga interés de presentar, 
como parte de un proyecto de in-
vestigación u otra publicación con 
fines de difusión académica, algún 
dato de la experiencia arteterapéu-
tica o detalle de las producciones 
artísticas de los usuarios, con la 
debida salvaguarda del anonimato 
de la persona en cuestión, exclusi-
vamente para los propósitos esta-
blecidos y evitando la distorsión. 
 Por consiguiente, se entien-
de que la producción artística es 

propiedad del usuario que la ha 
creado, debido a ello, para toda re-
producción y/o publicación de tal 
obra, se requiere contar con su ple-
namente voluntaria autorización 
explícita y bajo ningún concepto 
perseguir fines lucrativos. 
 Finalmente, sin entrar en con-
tradicción con lo anterior, hay una 
cuestión que se contempla en dos 
de los cuatro códigos éticos aquí 
referidos (los de la AATA y la EFAT). 
Ésta es, el montaje de una exhibi-
ción como parte del proceso arte-
terapéutico, para lo cual, señalan 
que se debe sopesar cuidadosa-
mente, en conjunto con el cliente, 
las razones para mostrar el trabajo 
artístico, el valor del impacto tera-
péutico sobre el usuario, el grado 
de exposición a convenir y la ca-
pacidad de tolerancia ante las po-
sibles reacciones de la audiencia 
y un margen de consecuencias no 
deseadas e imprevistas.

Conclusiones

El arteterapia como un recurso de 
acompañamiento para la gestión 
de conflictos intrapersonales y de 
desarrollo del potencial humano, 
promueve en los usuarios del pro-
ceso arteterapéutico la aprehen-
sión de una amplia gama de cua-
lidades y habilidades personales 
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que impactan positivamente en el 
incremento de la calidad de vida, 
en primera instancia, del individuo 
en la dimensión de su singularidad, 
y por efecto dominó, también de la 
calidad de las relaciones que éste 
establece con aquellos que le ro-
dean y con su entorno. Por tanto, 
es de suma importancia la difusión 
y el estudio de los conocimientos 
teóricos y las experiencias de éxito 
que actualmente han sido formal-
mente documentados y publica-
dos, corroborando el valor de esta 
disciplina como un medio de apoyo 
para la procuración del equilibrio 
psíquico, signo de un buen estado 
de la salud mental. De igual mane-
ra, las comunidades arteterapéu-
ticas profesionales, precisan man-
tenerse en continuo aprendizaje 
para seguir contribuyendo de esta 
manera a la solidez de este ámbi-
to en ciernes, con lo cual, simultá-
neamente favorecerán el fortaleci-
miento de su legitimación social.
 En América Latina, también exis-
te ya un notable interés hacia la im-
plementación de estas prácticas, sin 
embargo, son muy escasas las opor-
tunidades para acceder a un progra-
ma formativo de nivel superior, por 
ello, es vital que sean cada vez más 
las universidades que hagan eco de 
esta tendencia, estableciendo alian-
zas internacionales con las institu-
ciones educativas más aventajadas 

en esta materia, para que así, se 
impulse en Latinoamérica una pro-
fesionalización arteterapéutica que 
pueda responder atinadamente a 
las necesidades de las poblaciones, 
con adecuación a los contextos de 
cada región, coadyuvando con su 
respectivo progreso.
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