
HOYOS EN LA VIDA

Mis pasos me delatan, mi voz se opaca.

Voy tajante por el mundo,

Rompiendo silencios en las miradas de los otros.

Marcho entre burbujas de ruido y malicia.

Intento explicar mis ideas que nacen de un habla interna.

No se exponen como las suyas,

No hablan con los mismos golpes de voz,

Tampoco se articulan a ningún lugar.

Voy como una bolsa de aire

Sin rumbo y sin llegada.

Y…parece que se necesitara.

Gladys Zamudio Tobar
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Capítulo 4

Tecnología de asistencia para la 
educación superior inclusiva

Patricia Segovia de Maya
Orlando Ospina López
Yana Elida Saint-Priest

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
TIC, se han convertido en una herramienta para el tra-
bajo en el aula, sus bondades permiten la inclusión de 

personas en situación de discapacidad, quienes de manera 
progresiva se apropian de dicha tecnología para no quedar 
relegados, procurando obtener mejores resultados en su par-
ticipación social; herramientas tales como las plataformas vir-
tuales con las que cuentan instituciones de educación básica 
primaria, secundaria y universitaria han explosionado el actuar 
docente y han permitido la generación de recursos educativos 
con diversos niveles técnicos los cuales tienen en cuenta al-
gunas, por no decir todas las necesidades de los educandos 
a la hora de aprender.

Autores como Guillermo Sunkel y Daniela Trucco (2012), pre-
sentan aportes muy importantes que se deben tener en cuen-
ta como un punto de partida para observar experiencias sig-
nificativas que se presentan en el campo educativo, dado que 
se han originado en políticas de los países latinoamericanos 
como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Méxi-
co y Panamá, políticas concebidas con el ánimo del cierre de 
brechas digitales.
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Tal como se aprecia en la obra de Guillermo Sunkel y Daniela 
Trucco, el cierre de las brechas digitales no se suple simple-
mente con dotar de computadores a la población educativa, 
es necesaria la inversión en infraestructura en cuanto a redes 
y a capacitación y concientización de la misma población.

Paula Pérez, por su parte en su artículo publicado en el mismo 
libro de Sunkel (p. 168), da a conocer el Plan Integral de Edu-
cación Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ar-
gentina), en el que se describen las dimensiones y alcance de 
la educación especial, en el que se persigue como objetivo 
fundamental la inclusión educativa de personas con discapa-
cidad o alguna restricción cognitiva, sensorial, conductual o 
motora; en este sentido la autora, se refiere a la utilización de 
tecnologías adaptativas personalizadas, que permitan poten-
ciar las capacidades funcionales de las personas en situación 
de discapacidad o a modificar sus conductas.  

Tecnología de asistencia

Según Cook y Hussey (2016), citado por Raposo y Salgado 
(2015), se define la tecnología de asistencia como “…cual-
quier artículo, equipo global o parcial, o cualquier sistema 
adquirido comercialmente o adaptado a una persona, que se 
usa para aumentar o mejorar capacidades funcionales de in-
dividuos con discapacidades, o modificar o instaurar conduc-
tas” (p. 123).

Para el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile- [SE-
NADIS] (2014), la tecnología de asistencia es “cualquier dis-
positivo, software, equipo, sistema o instrumento fabricado, 
desarrollado o adaptado que permitan superar y/o eliminar las 
barreras arquitectónicas, actitudinales y procedimentales que 
enfrentan las personas en situación de discapacidad durante 
su desempeño cotidiano…” (p.16), y para la Norma ISO 9999 
de 2011, citada por Murillo y Naranjo (2015), la tecnología de 
asistencia o producto de apoyo es cualquier dispositivo, equi-
po y/o software, utilizado por personas con discapacidad que 
le permite participar, proteger, apoyar, entrenar o sustituir fun-
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ciones o estructuras corporales para prevenir deficiencias o 
limitaciones de participación en la actividad (p. 3).

En términos generales, se puede definir que la tecnología de 
asistencia, hace referencia a cualquier producto tecnológico 
utilizado para mantener o mejorar capacidades funcionales de 
personas con discapacidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud- [OMS] (2016), la 
tecnología de asistencia es una expresión genérica que desig-
na todos los sistemas y servicios relacionados con la utiliza-
ción de productos de asistencia y la prestación de servicios al 
respecto. La tecnología de asistencia permite a las personas 
llevar una vida sana, productiva, independiente y digna y to-
mar parte en la educación, el mercado laboral y la vida social. 
La tecnología de asistencia reduce la necesidad de servicios 
oficiales de salud y apoyo y de atención crónica, así como la 
carga de trabajo que recae en los cuidadores. A falta de esta 
tecnología, ciertas personas suelen verse excluidas, aisladas 
y sumidas en la pobreza, lo que hace más gravosas las con-
secuencias de una enfermedad o discapacidad para la propia 
persona, su familia y la sociedad.

Normatividad

En la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, realizada por Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), se estableció, entre otros, el siguiente prin-
cipio: “Proporcionar información que sea accesible para las 
personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dis-
positivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e 
instalaciones de apoyo” (ONU, 2006, p. 6).

El Congreso de Colombia (2013), en la Ley 1618 de 2013, ar-
tículo 16, sobre derecho a la información y comunicaciones, 
dispone de los siguientes literales en favor de las personas 
con discapacidad:
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1. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC) adelantará un proyecto que permita ma-
sificar la utilización de software libre de los programas para 
personas con discapacidad.

2. Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre 
accesibilidad y acceso a la información en los medios de co-
municación debiendo cumplir con los plazos contemplados 
para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas.

3. Propiciar espacios en los canales de televisiones es-
tatales, nacionales y regionales con programas que incluyan 
la interpretación en Lenguaje de Señas Colombiana, y/o el 
closed caption, y/o con subtítulos.

4. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones de las per-
sonas con discapacidad, especialmente en las instituciones 
educativas.

5. Promover estrategias de información, comunicación y 
educación permanentes, para incidir en el cambio de imagi-
narios sociales e individuales acerca de las potencialidades y 
capacidades de las personas con discapacidad.

6. Diseñar las estrategias de información y divulgación 
accesibles para personas con discapacidad, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
facilitará los canales de divulgación mediante los medios de 
comunicación públicos y un llamado de responsabilidad social 
a los medios privados.

7. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones adelantará un programa de capacitación en tec-
nologías de la información y las comunicaciones para perso-
nas con discapacidad sensorial y con deficiencias específicas 
que alteren las competencias para comunicarse a través del 
lenguaje verbal.

8. Los tecnocentros deben ser accesibles para todas las 
personas con discapacidad y en particular contarán con sof-
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tware especializado que garantice el acceso a la información, 
a las comunicaciones y a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, de las personas con discapacidad sen-
sorial.

9. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones adelantará un programa de capacitación en 
tecnologías de la información y las comunicaciones para per-
sonas con discapacidad sensorial.

10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC), y el programa Gobierno en Línea brin-
darán orientación para la accesibilidad a la información en la 
administración pública.

11. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones, expedirá 
el decreto reglamentario para fijar los estándares de accesi-
bilidad a todos los sitios web y a los medios y sistemas de 
información de los órganos, organismos y entidades estatales 
de todo orden, para que se garantice efectivamente el pleno 
acceso de las personas con discapacidad sensorial a dichos 
sitios y sistemas y la información que ellos contienen.

La tecnología en favor de la discapacidad

Las personas con discapacidad tienen cada día menos barre-
ras para acceder a oportunidades que antes les era difícil o 
imposible alcanzar, esto debido al desarrollo acelerado de las 
tecnologías y las grandes innovaciones que vienen con ella. 
Al contar con herramientas tecnológicas accesibles y dispo-
nibles para todas las personas, estas se convierten en una 
ayuda para que las personas con discapacidad hagan parte 
importante en el desarrollo de la economía de cada país.

Es imperativo para las instituciones desarrollar las condiciones 
necesarias para responder a la diversidad de los estudiantes, 
las diferencias individuales y sociales, entre otras, con el fin 
de eliminar o mitigar las barreras en su normal desempeño 
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formativo. Para Murillo y Naranjo (2015), las personas en si-
tuación de discapacidad tienen un gran aliado en el desarrollo 
de nuevas tecnologías, porque ofrecen innumerables alterna-
tivas para una mejor calidad de vida (p. 1).

“Por su naturaleza, las nuevas tecnologías amplían las po-
sibilidades de comunicación en las instituciones educativas 
y fuera de ellas, generando nuevas oportunidades para que 
los aprendices se involucren en el aprendizaje, incluyendo a 
aquellos que son difíciles de alcanzar” (Becta, 2007, citado por 
Claro, 2011, p. 6).

Rozo (2016), manifiesta que la tecnología permite incorporar 
al individuo de diversas formas para su participación indivi-
dual, grupal y comunitaria, teniendo en cuenta los alcances 
de su uso, y puede brindar generosas oportunidades para las 
personas con diversidad funcional. (p.131). Por un lado, está 
la tecnología de asistencia, como lo consideran Cook y Polgar 
(2008) citado por Rozo (2016), que está constituida por recur-
sos mediante los cuales se disminuye el impacto de la disca-
pacidad en la vida de las personas, a través de dispositivos, 
prácticas o estrategias (p. 131).  

Otra forma de tecnología es la compensatoria, que es definida 
por Hansson (2009), citado por Rozo (2016), como “la tecno-
logía que reemplaza (totalmente o en parte) la pérdida de una 
función biológica, por una nueva función de naturaleza gene-
ral (…) la tecnología compensatoria reduce el impedimento 
por proveer nuevas habilidades que compensan la discapa-
cidad” (p. 131). Sin embargo, para el presente estudio no se 
hace relevancia a esta última. También se puede manifestar 
que:

Las nuevas tecnologías son consideradas como un 
medio excepcional de acceder a personas con limi-
taciones físicas y psicológicas (…) Por otra parte, se 
presenta una oportunidad que tiene relación con la po-
tencialidad de las nuevas tecnologías para adaptarse 
y constituirse en tecnologías de apoyo que respondan 
a las necesidades especiales de los aprendices (…) 
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Para algunos estudiantes el acceso a las tecnologías 
es tal vez la única forma de participar en la sociedad 
y realizar su potencial (Becta, 2003, citado por Claro, 
2011, p. 21).

La tecnología de asistencia permite a las personas llevar una 
vida sana, productiva, independiente y digna y tomar parte en 
la educación, el mercado laboral y la vida social. La tecnología 
de asistencia reduce la necesidad de servicios oficiales de 
salud y apoyo y de atención crónica, así como la carga de tra-
bajo que recae en los cuidadores. A falta de esta tecnología, 
ciertas personas suelen verse excluidas, aisladas y sumidas 
en la pobreza, lo que hace más gravosas las consecuencias 
de una enfermedad o discapacidad para la propia persona, su 
familia y la sociedad (OMS, 2016).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura – [UNESCO], (2011), manifiesta que para 
“suministrar tecnología de asistencia se utiliza un modelo de 
ajustes individualizados.” Lo anterior significa que para propor-
cionar un dispositivo o un servicio de tecnología de asistencia, 
a una persona en situación de discapacidad, es preciso efec-
tuar un examen y evaluación de su situación. En cambio, los 
productos o servicios tecnológicos basados en el concepto 
de Diseño Universal (DU), pueden ser utilizados por la ma-
yor cantidad de personas sin necesidad de adaptación, dado 
que precisamente son desarrollos generales que se aplican a 
todas las personas y las que requieran apoyo especializado 
utilizarán los instrumentos pertinentes o adaptativos, cuando 
los necesiten, es decir, medios integrados de apoyo ocasional 
(p. 27).

Tecnología de asistencia en educación

Al integrar las tecnologías en las aulas hay que asegurarse 
que sean usables y accesibles, entendiendo por accesibilidad 
“el grado hasta el cual un producto, dispositivo, servicio o am-
biente está disponible para tantas personas como sea posible” 
(Sánchez y Selva, citado por Santana, Lescano, y Costaguta, 
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2015, p. 358). Es decir, que todas las personas con discapaci-
dad puedan tener acceso a la información sin ningún tipo de 
limitación y en igualdad de condiciones. 

La usabilidad, según la Organización Internacional de Norma-
lización [ISO] 9241-11, citado por Enríquez y Casas (2013), “es 
el grado con el que un producto puede ser usado por usuarios 
específicos para alcanzar objetivos específicos con efectivi-
dad, eficiencia y satisfacción, en un contexto de uso específi-
co” (p. 27)

Ahora, estos dos términos no son excluyentes uno del otro, 
por lo contrario, usabilidad y accesibilidad, deben armonizar 
para que sean plenamente reconocidos y disponibles para 
cualquier persona, por lo tanto, “Si un diseño no es usable, no 
puede considerarse accesible y viceversa” (Hassan y Ortega, 
2009, p. 11)

Con estos criterios de accesibilidad y usabilidad, se funda-
mentan hoy día las tecnologías, lo cual ha permitido que, a 
través de su desarrollo acelerado y las grandes innovaciones 
que vienen con ella, las oportunidades para las personas 
sean cada día mayores y las barreras que antes se ceñían so-
bre las personas en situación de discapacidad sean cada vez 
menores. El que estas herramientas sean accesibles y estén 
disponibles para todo ser humano, se convierte en una inva-
luable ayuda para que las personas con discapacidad tengan 
acceso a la educación.

Si las instituciones no desarrollan las condiciones necesarias 
para responder a la diversidad de los estudiantes, las diferen-
cias individuales, sociales, entre otras, se convierten en fuer-
tes barreras que le conllevan a tener dificultades en su nor-
mal desempeño formativo, por lo cual “suelen verse excluidas, 
aisladas y sumidas en la pobreza, lo que hace más gravosas 
las consecuencias de una enfermedad o discapacidad para la 
propia persona, su familia y la sociedad” (OMS, 2016)

Las personas en situación de discapacidad tienen un gran 
aliado en el desarrollo de nuevas tecnologías, que ofrecen di-
versas alternativas para una mejor calidad de vida y permiten 
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incorporar al individuo en diversas formas para la participa-
ción individual, grupal y comunitaria (Murillo y Naranjo, 2015, 
p. 1), (Rozo, 2016, p.131), Cook y Polgar (2008) citado por 
Rozo (2016, p.131). “(…)por su naturaleza, las nuevas tecno-
logías amplían las posibilidades de comunicación en las ins-
tituciones educativas, generando nuevas oportunidades para 
que los aprendices se involucren en el aprendizaje…” (Becta, 
2007, citado por Claro, 2011, p. 5).

La tecnología cumple un papel fundamental en la sociedad, 
teniendo en cuenta que brinda las herramientas amplias y ne-
cesarias para facilitar la incorporación del alumno, incluyendo 
aquellos con discapacidad, a una educación incluyente, sin 
barreras.

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, realizada por la Organización de las Naciones 
Unidad- ONU (2006), sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, se incorpora el concepto de Diseño Universal, 
como “el diseño de productos, entornos, programas y servi-
cios que puedan utilizar todas las personas” sin requerir adap-
taciones especiales. (p. 5)

Una de las ideas centrales del Diseño Universal para el Apren-
dizaje (DUA), según manifiesta García (2016), consiste en evi-
tar los costos al modificar el currículo e invertir los esfuerzos 
en la creación de un diseño pensado para todos desde su 
origen. Esto permitirá que en los currículos que están diseña-
dos universalmente, las dificultades a posteriori, pueden ser 
reducidas o eliminadas, permitiendo implementar un medio de 
aprendizaje mejor para todos los estudiantes (p. 176).

El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad [CERMI], (2016), manifiesta que el DUA es uno de 
los enfoques que ayuda a estar a la altura del reto de la diver-
sidad, sugiriendo materiales de instrucción flexibles, técnicas 
y estrategias que dan poder a los educadores para atender y 
reconocer múltiples necesidades (p. 6). 

Adicionalmente, “aunque la implementación del DUA no implica 
necesariamente el uso de TICs” (…) “en el campo del Diseño 
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Universal para el Aprendizaje es el uso de la tecnología como 
medio para favorecer la flexibilidad en los objetivos, los conte-
nidos, los materiales y la evaluación” (Sanchez y Diez, 2013).

Si un currículo es construido en su totalidad, basándose en 
el DU, se reducen costos y dificultades que se presentan al 
realizar adaptaciones particulares (García, 2016, p.176); “…
éste enfoque ayuda a estar a la altura del reto de la diversi-
dad, sugiriendo materiales de instrucción flexibles, técnicas y 
estrategias que dan poder a los educadores para atender y 
reconocer múltiples necesidades” (CERMI, 2016, p. 6).

Importancia de la tecnología de asistencia en el aula

Gracias a las tecnologías web, la usabilidad y accesibilidad de 
los materiales se ha facilitado; ahora una mayor cantidad de 
personas puede trabajar con una mayor cantidad de informa-
ción, fomentando la autonomía, independencia y calidad de 
vida de las personas con discapacidad. Para CERMI (2016), 
ejemplos de estas tecnologías son las siguientes herramien-
tas: 

Los creadores de contenidos didácticos, que permiten 
elaborar y publicar material y actividades educativas 
en diferentes formatos. Entre algunas se encuentran: 
eXelearning, INDESAHC, Hot Potatoes y Constructor. 

Las redes colaborativas dedicadas a la educación, don-
de se comparte material fácil de adaptar, entre ellas: 
Procomún, EducaLab, ESVI-AL, Página del MECD.

En las plataformas educativas virtuales, Learning Ma-
nagement System (LMS) o Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje, facilitan la creación, gestión y distribución 
de actividades formativas, siendo las más conocidas: 
LRN, BlackBoard Learn, ATutor y Moodle.

Los sistemas operativos actuales incorporan otras he-
rramientas que mejoran el grado de accesibilidad y 
usabilidad de los programas que se ejecutan en ellos.
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Materiales y recursos educativos

Restrepo, González, Cárdenas, Bedoya y Preciado (2012), 
sostienen que, “la mayoría de las habilidades que adquiere 
el ser humano a lo largo del ciclo evolutivo tienen como base 
el desarrollo motor”, esto conlleva a que una persona con dis-
capacidad física las adquiera más lentamente o no las ad-
quiera; lo cual va a influir notoriamente en su aprendizaje ya 
que su condición dificulta las posibilidades para escribir, leer 
y manejar cualquier tipo de dispositivo electrónico. Gracias a 
los avances científicos y tecnológicos, la población con disca-
pacidad física cuenta con software, hardware y otras ayudas 
técnicas que le facilitan la autonomía para acceder a la infor-
mación y al conocimiento (p. 35). Entre los diseños de tecno-
logías para apoyar las limitaciones físicas se encuentran las 
adaptaciones de mouse y teclado para ser controlados con 
otras partes del cuerpo como cabeza, ojos o boca, como se 
aprecia en la Tabla 1.

Discapacidades sensoriales - Discapacidad visual

Se precisa que las “TIC, es la principal tecnología de asis-
tencia aplicada a los recursos educativos de estudiantes con 
discapacidad visual” (Alves, 2009, citado por Restrepo y otros, 
2012), estas tecnologías pueden definirse como “ordenado-
res con programas que permiten a los estudiantes acceder 
al entorno digital, la promoción de la persona a la vida social 
y la educación inclusiva” (Alves, 2009, citado por Restrepo 
y otros, 2012). Entre los cuales se encuentran: Magnificado-
res de pantalla, impresoras y teclados Braille, reconocedores 
de voz, lectores de pantalla, lupa con luz, catalejo y pantalla 
braille. Conforme a la tabla1, algunos autores como SENA-
DIS (2015), Proyecto Comunica (2016), Palomá (2015), Díez y 
otros (2011); Santana y otros (2015), hacen mención respecto 
a estos dispositivos para la asistencia de personas con disca-
pacidad visual.  
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Discapacidades sensoriales: auditiva, problemas en la 
comunicación y lenguaje

Para FIAPAS (1990), citado por la Universidad de Granada, 
España (2016), “la discapacidad auditiva se define como la 
pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica 
del sistema auditivo”; por consiguiente, le implica un déficit en 
el acceso al lenguaje oral y tras de ello vienen las deficiencias 
en los procesos cognitivos e integración escolar, social y la-
boral. Algunos dispositivos tecnológicos para la discapacidad 
auditiva, (Díez y otros 2011, p. 95-110), son: amplificadores o 
modificadores de sonidos, adaptación acústica de aulas, tra-
ductores de sonido a formatos visuales o táctiles, ver Tabla 1.

Los problemas en la comunicación y lenguaje, hacen refe-
rencia a la incapacidad para generar, emitir y comprender 
mensajes del habla, personas que presentan pérdida total 
del habla o mudez. Algunos dispositivos para la discapacidad 
de comunicación y lenguaje son: traductores de lenguaje de 
señas, estimulador de cuerdas bucales y sistemas le lectura 
neuronal, conforme se aprecia en la Tabla1.

Discapacidades intelectuales

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática de México- [INEGI] (s.f.), el grupo de las discapaci-
dades mentales incluye las deficiencias intelectuales y con-
ductuales que representan restricciones en el aprendizaje y el 
modo de conducirse, por lo que la persona no puede relacio-
narse con su entorno y tiene limitaciones en el desempeño de 
sus actividades.

En la Tabla1, se muestran dispositivos que permiten facilitar el 
acceso a la información, favorecer la inclusión digital y desa-
rrollar algunas competencias para el uso de la tecnología del 
alumnado con discapacidad intelectual.
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Tabla1. Tecnologías de asistencia según el tipo de discapacidad

Discapaci-
dad

Tecnología de 
Asistencia Hardware Descripción

Físicas Adaptaciones de 
mouse BJOY Chin

Mouse físico que 
se controla con la 

cabeza

eViacam
Mouse que funciona 
con la cabeza usa 

webcam

HeadDev
Mouse facial con 

movimientos de ca-
beza

Headmouse

Software que con-
vierte movimientos 
de cabeza en direc-

ciones de mouse

SMARTNAV 4
Mouse controlado 
con movimiento de 

cabeza

Quha Zon

Convierte los movi-
mientos de cabeza 
en desplazamiento 

del mouse

Tobii PCEye Go
Seguidor de ojos 

que permite contro-
lar el mouse

Integra Mouse Controla el mouse 
con la boca

Tracker Pro 
Controla el mouse 
con los labios y la 

boca

qVoice
Maneja el mouse a 
través de comandos 

de voz
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Mouse Optimax Maneja el mouse 
con un trackball

Mouse con 
Switch

Aporta ergonomía al 
usuario del mouse

Mouse Joystick Mouse utilizando un 
joystick

Mouse Orbitrack 
Mouse que dispone 
de un anillo sensible 

al tacto

Pulsador plano 
Pal Pad 

Mouse plano que re-
quiere poca fuerza.

Kanghooru
Mouse que permite 
saltar en diferentes 
áreas de la pantalla

Adaptaciones de 
teclado Teclado Clevy

Teclado con teclas 
más grandes y de 

colores

Teclado Intelli-
keys

Teclado adaptable 
mediante plantillas

Teclado virtual 
clic-n-type

Teclado virtual que 
se usa con mou-

se, trackball u otro 
apuntador

VirtualTEC

Teclado virtual acce-
sible con pulsacio-
nes en la pantalla, 

tiene sintetizador de 
voz para lectura de 

mensaje.

Adaptaciones 
teclado-mouse LifewareIntegra

Controla el mouse 
y el teclado a través 
de patrones de acti-
vidad cerebral y mo-
vimientos de cuello.
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Sistema IRIS-
COM 

Controla el mouse y 
teclado a través de 
movimientos de los 

ojos

Otros Dragon Naturally 
Speaking 

Procesador de len-
guaje natural.

MyKeyboDroid 

Sintetizador vocal 
con teclado inte-

ractivo que permite 
escribir y hablar a 

personas con movili-
dad reducida

Visuales Dispositivos 
Braile Braille’n Speak

Dispositivo elec-
trónico para tomar 
notas braile. Tiene 

siete teclas, imprime 
y tiene sintetizador 

de voz

Voice Sense
PDA con teclado 

braile y sintetizador 
de voz

Máquina Perkins
Máquina de escribir 
mecánica para es-

cribir en braile

Procesadores de 
voz

Dragon Naturally 
Speaking

Procesador de len-
guaje natural, con-
vierte voz a texto

OpenMindS-
peech

Reconocedor de voz 
para Linux

Magnificadores y 
lectores de pan-

talla
Kmagnifier Magnificador de 

pantalla para linux

Xzoom Magnifica parte de 
la pantalla

Zoomtext Magnificador y lector 
de pantallas
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Gnopernicus

Lector de pantallas, 
cuya salida es brai-
le, audio y magnifi-

cadores

Proyecto NVDA Lector de pantalla

Jaws
Lector de pantalla 

con salida de audio 
y braile

PCVoz Programa lector de 
pantalla

Proyecto WebAn-
ywhere

Permite navegar 
por internet leyendo 
el contenido de las 

páginas

Proyecto Orca Lector de pantalla 
con síntesis de voz

Sc reader Sintetizador de voz

Gnome-Speech Librería que pasa de 
texto a voz

Read please Software para pasar 
de texto a voz

Openbook 3.5U Convierte el texto en 
audio

Adaptaciones de 
Teclado: Teclado Big Key

Teclado con colo-
res que facilitan la 
localización de las 

mismas

Teclado Clevy
Teclado con teclas 
de color y gran ta-

maño

Teclado Intelli-
keys

Teclado adaptable 
mediante plantillas
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Otros Proyecto Lazarux

Una distribución del 
sistema operativo 
linux enfocada en 

personas con disca-
pacidad visual

Proyecto linac-
cess-knoppix

Distribución del sis-
tema operativo linux 
enfocada en perso-
nas con discapaci-

dad visual

Auditivas
Amplificadores o 
modificadores de 

sonido

Protesis e Im-
plantes cocleares

Dispositivos que se 
usan para mejorar la 

hipoacusia

Sistemas de FM

Mejora la condición 
de audibilidad para 

una mejor com-
prensión verbal, se 
adapta a diferentes 
modelos de implan-

tes y audífonos

El SUVAG 

Equipo de amplifi-
cación para entre-
namiento auditivo. 
Modifica la señal 

acústica de entrada, 
adaptándola al cam-

po de audición.

Traductores de 
sonido Transcense 

Transcribe conversa-
ciones entre varios 
interlocutores en 

tiempo real.

MotionSavvy

Es una carcasa para 
tablet con sensor 

Leap Motion y sof-
tware que interpreta 

lengua de signos 
americana, tradu-

ciéndola al inglés en 
tiempo real y repro-
duciendo lo interpre-

tado en voz alta.
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Sistema infra-rojo 

Este sistema trans-
mite el sonido utili-
zando unas ondas 
de luces infra-rojas. 

El D.T.S(Dispo-
sitivo Telefónico 

para Sordos) 

Dispositivo que se 
conecta bien a la 

línea telefónica o se 
incorpora en el aco-
plador acústico el 

auricular del teléfono 
para la comunica-

ción en texto.

Talk Typer 
Aplicación web que 
convierte de voz a 

texto. 

Comunica-
ción

Comunicadores 
de teclados con 

imágenes

ChatBox 40 
minspeak

Comunicador de 
lenguaje pictográfico 

con 40 botones y 
opción de compac-
tación semántica

SpringBoard Lite
Dispositivo alternati-
vo y aumentativo de 

comunicación

GoTalk 20+

Ayuda a la realiza-
ción de actividades 

diarias. Graba y 
almacena unos 100 
mensajes, cuenta 

con 20 botones pro-
gramables

SuperTalker 
Opción de 2, 4, y 8 
botones, 16 minutos 

de grabación

Smart/Scan 32 
PRO

Portatil, posee 32 
teclas y 192 mensa-
jes distribuidos en 6 

niveles
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Smart/Talk

Comunicador au-
mentativo, posee 
seis niveles, ocho 

mensajes por nivel y 
once segundos por 

mensaje

Comunicadores 
con botones ITalk 2

Comunicador de 
mensaje doble, per-
mite al usuario elegir 
entre dos activida-
des, útil para res-
ponder preguntas

Littlemack Twist

Comunicador de un 
mensaje con cuatro 
tapas diferentes de 

colores, permite 
asociar imágenes 
para recordar más 
fácilmente el men-

saje

Bigmack Twist

Comunicador de un 
mensaje con cuatro 
tapas diferentes de 

colores

Sequencer

Comunicador se-
cuencial, graba y 

reproduce mensajes 
de máximo 90 se-
gundos dividido en 

dos niveles

Software de Apo-
yo Vocaliza

Software que ayuda 
a trabajar la correcta 
articulación de las 

vocales

PRELINGUA

Herramienta que tra-
baja el prelenguaje y 
monitorea la emisión 

vocálica, útil para 
terapia de voz
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REFOCAS y RE-
FOGAL

Permite grabar la 
voz, visualizarla y 
evaluarla; se usa 

para adquirir registro 
fonológicos

The Grid 2

Convierte el com-
putador en un co-

municador dinámico 
de símbolos, texto o 
mixto, para personas 
con dificultades en 

el habla

MessageTTS

Aplicación que per-
mite reproducir me-
diante el sintetizador 
de voz el texto intro-
ducido por teclado

ARASAAC 

Es un portal que 
ofrece recursos 

gráficos y materia-
les para facilitar la 
comunicación de 

aquellas personas 
con algún tipo de 
dificultad en esta 

área

Otros Voice Pal 8 

Graba hasta ocho 
mensajes de once 

minutos, que se acti-
van con un pulsador

LightWriter SL-40

Es un teclado de 
computador que 

permite la comunica-
ción textual a través 

de una voz

Intelectual Aplicaciones de 
software Appyautism

Buscador de apps 
para personas con 

TEA
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E-mintza

Con esta aplicación 
multimedia se podrá 
ayudar a las perso-
nas con autismo y a 
cualquiera con pro-
blemas de comuni-

cación oral o escrita.

Special iApps

Aplicaciones crea-
das para niños con 

problemas de apren-
dizaje. Estimula el 
habla y ayuda a la 
claridad. Amplia el 

vocabulario.

SPecial QR

SPQR permite que 
un mismo código 
QR ofrezca con-
tenidos en varios 

canales diferentes: 
pictogramas, fotos, 
vídeos, vídeos en 
Lengua de Signos, 
audio, etc., según 

las necesidades de 
cada uno

Vivo

Permite en una sola 
pantalla ver la in-

tensidad, frecuencia 
fundamental y for-
mantes del alumno

Boardmaker & 
Speaking Dyna-

mically 

Comunicador de 
computador con 
pictogramas que 
funciona con los 

tableros

Pictotraductor 
Es un traductor de 
texto a pictogramas 

web.
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Pictogramas
Es sitio para des-

cargar pictogramas 
gratuitos

PictoDroid Lite 

Aplicación para 
dispositivos Android 

que permite a los 
usuarios comunicar-
se a través del uso 
de pictogramas o 

pictos.

Fuente: Recopilación de varios autores. 
Diseño: investigadores (2018).

Finalmente se puede decir que, en la actualidad, la tecnología 
de asistencia cumple un papel muy importante, trascenden-
tal y efectivo en la sociedad de personas con deficiencias, al 
poder brindar las herramientas necesarias para facilitarle la 
incorporación a una vida activa y en especial en el campo 
educativo, para que los estudiantes tengan una educación in-
cluyente, sin barreras.
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SILENCIO EN EL AULA

Mi murmullo casi no se escuchaba frente al adusto maestro.

No salían de mis labios otros sonidos que los de mi respira-
ción agitada,

Aunque sabía hablar, aunque quería decir lo que pensaba y 
sentía,

Tal vez la lluvia conversó más con él internándose

En un embrollo de pensamientos

Y quién sabe qué.

Me tocó escribir; ya lo sabía hacer.

Desde que mis cínicos padres dejaron salir de su boca

Un brutal gemido amatorio

Ya me hablaban en castellano.

Mis dendritas y mis neuronas se paseaban como ruedas 
sueltas

Sin mi voz latente;

Sólo una esencia subyacente

Y la mágica paciencia de mis sentidos comiendo tiempo,

Rozando los dedos con la placenta de mi madre,

Fueron dándole malabares desconocidos al cerebro de mujer

Con el que crecí y me hice grande, con el que soñé



Y pronto se me comió los sentidos para convertirlos en las 
palabras

Que delatan mi extraña y aberrante sensación.

Sí. Soy humana.

Porto en mi sangre un vacío oculto entre la lengua y el beso 
acariciado,

Una esquizofrenia que me producen los que están a mi lado

Porque los hablo, porque los abrazo,

Por lo que dicen, por lo que sospechan y por lo que son.

No me puedo olvidar de usted, que no me deja hablar,

¡Profesor!

Sí. Soy escritora.

Escribo por catarsis, por blancura, por agresividad, por nos-
talgia,

Por miedo, por inseguridad, por egocentrismo, porque me da 
la gana,

Por bondad o sólo porque yo me quiero escuchar.

¡Ese es el comienzo!

Gladys Zamudio Tobar
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