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Dolores Abril Abadín 

Psicóloga y Responsable del Área de Información y Asesoramiento en Productos 

de Apoyo, TICs y Diseño para Todos. 

CEAPAT ς IMSERSO 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

Tal como prometimos y fieles a nuestro compromiso de transferir conocimiento 

mediante la difusión de la información de forma sencilla y eficaz, tengo el gran 

placer de presentar el segundo documento de la serie Tecnología y 

ComunicaciónΥ άMƛ {ƻŦǘǿŀǊŜ ŘŜ /ƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴέ  

 

Debido al gran éxito y la enorme repercusión obtenida con el primer documento 

ŘŜ ƭŀ ǎŜǊƛŜΣ  άaƛ /ƻƳǳƴƛŎŀŘƻǊ ŘŜ tƛŎǘƻƎǊŀƳŀǎέΣ ǎƻƳƻǎ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘŜǎ ŘŜ ƭŀ 

responsabilidad que tenemos para que las expectativas sobre este nuevo 

documento queden satisfechas y se convierta en un nuevo material de consulta 

imprescindible y una guía de referencia para profesionales y personas con 

discapacidad a la hora buscar y encontrar el software de comunicación y el 

dispositivo más adecuado para la actividad comunicativa. 

 

En este documento se introducen conocimientos básicos para quienes deseen 

conocer los principios fundamentales que orientan la selección de los Productos 

de apoyo a la comunicación y supone un avance en la documentación 

bibliográfica existente. Además, brinda un conocimiento actualizado y novedoso 

de la tecnología en comunicación aumentativa y alternativa y se ofrece como 

una herramienta práctica en el proceso de selección del producto, con una 

exposición sencilla a pesar de su enorme complejidad.   

 

Dado que el desarrollo de la tecnología está en constante evolución,  cada vez 

es más complejo y complicado encontrar las respuestas adecuadas, o como dice 

ƭŀ ŀǳǘƻǊŀ ŘŜ ŜǎǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ άencontrar la pieza que mejor encajeέ. 

 

Desde el CEAPAT ς IMSERSO deseamos que este documento cumpla todas las 

expectativas esperadas. 
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Una  ficha del ñrompecabezasò  

 

Este documento es como la pieza de un ƎǊŀƴ άǊƻƳǇŜŎŀōŜȊŀǎέΦ 

 

La parte de un todo que hemos de componer poco a poco, encajando cada 

pieza con la premisa de que cada una de ellas es fundamental para lograr el 

éxito de la composición. 

 

Por eso, este documento no tiene valor por sí solo.  

Necesita unirse a otros fragmentos de ese todo que es la comunicación para 

cumplir así su objetivo. 

 

La persona, su entorno familiar y social, sus experiencias y proyectos de vida, 

sus capacidades y habilidades, etc., son un conjunto más de todas las piezas que 

componen la comunicación.  

 

Nos comunicamos para decir lo que pensamos y utilizamos el medio más 

adecuado a nosotros para realizar esta actividad. 

 

Este documento pretende servir de apoyo para definir άuna pieza másέ de este 

total de la comunicación: conocer cuál puede ser el software más apropiado 

para que la persona se comunique, diga lo que piensa, exponga sus inquietudes 

y nos muestre sus opiniones. 

 

 

Pero recuerda, una sola pieza no puede formar la figura completa. 
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Es posible que para colocar una pieza en su sitio correspondiente del 

άrompecabezasέ, necesitemos hacer diferentes pruebas.  

Es decir, a veces parece que las fichas encajan bien, pero cuando empezamos a 

colocar otras, nos damos cuenta que nos hemos equivocado en la ubicación de 

alguna de ellas.  

Entonces es necesario volver a reflexionar para encontrar su lugar exacto. 

 

Recuerda, no hay un manual de instrucciones que explique cómo 

hacer un rompecabezas al primer intento. 

   

{ƛ ŀƭƎǳƴŀ ǾŜȊ Ƙŀǎ ƘŜŎƘƻ ǳƴ  άǊƻƳǇŜŎŀōŜȊŀǎέΣ ǎŀōǊłǎ ǉǳŜ ƭƭŜǾŀ ǎǳ ǘƛŜƳǇƻΦ Iŀȅ 

que ser constante, minucioso, detallista, observador, reflexivo y tenaz. 

 

No hay rompecabezas sin solución.  

Lo que ocurre es que algunos tienen más fichas para encajar y 

llevan más tiempo. 

 

Todos podemos apoyar para ŀǊƳŀǊ ŜǎǘŜ  άǊƻƳǇŜŎŀōŜȊŀǎέ de la comunicación. 

 

Por este motivo, desde el CEAPAT te invitamos a mejorar este documento.  

Puedes realizar sugerencias, aportar ideas o mostrar tus opiniones. 

Así nos ayudarás a que esta pieza sea cada vez más fácil de encajar en la 

actividad comunicativa de todas las personas que requieran utilizar un software 

como medio de expresión. 

 

Recuerda, tú eres una pieza fundamental. 

 

Clara Isabel Delgado Santos 

Logopeda CEAPAT ς IMSERSO 
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Desde el CEAPAT-IMSERSO queremos expresar con estas palabras, nuestro 

agradecimiento a todos los profesionales que han puesto a disposición de 

este documento su experiencia, sus conocimientos, su tiempo y su 

esfuerzo, a fin de enriquecer los contenidos expuestos en esta nueva 

entrega de la serie. 

 

Gracias a Jordi Lagares, a José Manuel Marcos, a David Romero y a Rubén 

Velasco, por todas su aportaciones, correcciones y sugerencias para 

mejorar esta publicación. 
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su dedicación y apoyo a las personas que utilizan tecnología para 

comunicarse. 
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l doc umento que se presenta a continuación es una Guía 

de Apoyo basada en Preguntas y Reflexiones  con el 

fin de ayudar a las personas que requieren utilizar 

Productos de Apoyo para c omunicarse y a los profesionales que 

trabajan con ellas, a seleccionar el software  de comunicación  más 

adecuado a sus necesidades.  

Tiene co mo objetivo  iniciarse en la Tecnología en Comunicación 

Aumentativa y Alternativa  y observar  algunos de los aspectos m ás 

relevantes que han de identificarse  a la hora de seleccionar un 

producto concreto que facilite la comunicación.  

Esta Guía no es por tanto exhaustiva ni abarca todos los casos y 

situaciones posibles.  

Los aspectos que aquí se refieren están relacionados con las 

características de los Productos de Apoyo utilizados para la 

comunicación,  y no sobre la valoración  de las F unciones Mentales 1 y 

las Actividades 2 de la persona . Es decir, es imprescindible contar con 

una valoración previa  que sea la base para respo nder a las 

cuestiones planteadas en las tablas de anotació n.  

 

Las observaciones que se recogen  son fruto de la exp eriencia de 

trabajo del CEAPAT y de las opiniones, observaciones e inquietudes 

de las personas que diariamente se ponen en contacto con nosotr os.   

Por tanto,  las tablas de anotación  que se han diseñado en este 

documento son una  herramienta más  para apoyar el proceso de 

selección del software más adecuado .  

                                                
1 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. CIF. OMS 
2011.: Funciones corporales. Capítulo 1. Funciones mentales (funciones de la orientación, 
funciones intelectuales, atención, memoria, emocionales, de la percepción, del pensamiento, 
psicomotoras, del lenguaje, etc.) 
2 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. CIF. OMS 
2011. Actividades. (P.e. aprendizaje y aplicación del conocimiento, comunicación, movilidad, 
etc.) 

E 
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Producto de apoyo  
 
Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos 
y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, 
utilizado por o para personas con discapacidad destinado a  
 
Facilitar la participación; 
 
Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras 
corporales y  actividades; o  
 
Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones 
en la participación. 
 
UNE-EN ISO 9999:2012 

Productos de apoyo para personas con discapacidad.  
Clasificación  y terminología. (ISO 9999:2011) 
 

Productos de Apoyo para la Comunicación  

 

El desarrollo de la tecnología está poniendo a d isposición de las 

personas con discapacidad un amplio abanico de opciones para 

seleccionar el software/dispositivo m ás adecuado a sus demandas y 

adaptado completamente a sus necesidades.  

 

Debido a este rápido avance , usuarios y profesionales han de 

actual izar cada vez con mayor frecuencia  sus  conocimientos sobre los 

nuevos  productos que salen a l mercado y sus prestaciones y 

posibilidades.  
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Este documento se dirige a resolver las dudas que puedan surgir a la 

hora de seleccionar un software de comunicaci ón y el 

dispositivo en el que sería instalado , para que la persona pueda  

comunicarse de la forma más funcional posible.   

 

En la actualidad, se distribuyen en el mercado tanto comunicadores 

como programas de comunicación. Por tanto, a la hora de valorar qué  

producto es el más adecuado para la persona, se han de contemplar 

estas dos op ciones como dos posibles soluciones a las limitaciones en 

la comunicación.  

 

Teniendo en cuenta esta premisa , este documento se dirige 

específicamente a tratar de resolver las du das que puedan 

surgir en el proceso de selección de un software de 

comunicación.  

 

Comencemos por definir qué se entiende por  software de 

comunicación.  

   A lo largo del documento encontrarás referencias a nombres 
comerciales o gratuitos de software de comunicación distribuidos en 
España.  

Al final del documento encontrarás los enlaces para la descarga de 
los programas gratuitos. 

Las imágenes de los programas usadas como ejemplo pertenecen 
siempre a programas de comunicación gratuitos y se referencia el nombre 
del programa al que pertenecen. 

El resto de las imágenes son de diseño propio para ejemplificar las 
explicaciones. 

 
Para conocer qué empresas distribuyen software de comunicación 

en España tanto comerciales como gratuitos, puede consultarse el 
Catálogo de Productos de Apoyo que recoge el CEAPAT en: 
www.catalogo-ceapat.org/ 
 

http://www.catalogo-ceapat.org/
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¿Qué es un software  de comunicación ? 

 

Un software  de comunicación  es un programa  que, instalado en 

un dispositivo concreto,  permite a personas con discapacidad y 

limitaciones en esta actividad, poder comunicarse , interaccionar con 

las personas que le rodean y modificar su entorno .  

 

La Clasificación UNE-EN ISO 9999:201 2 Productos de apoyo para 

personas con  discapacidad Clasificación y terminología , diferencia 

entre software de comunicación y comunicadores  

 

Así, dicha Clasificación define al software para la comunicación  

cara a cara , como aquel que permite producir mensajes para la 

comunicación directa.  

 

Y a los  comunicadores  como dispositivos electrónicos de 

comunicación que ayudan a la comunicación directa.   

  

Ambos permiten la comunicación mediante el uso de pictogramas , de 

la escritura o de ambos sistemas unidos.  
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Características de un software  de comuni cación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación  vamos a describir las principales características  

que presentan los programas de comunicación.  

 

Dado que en el mercado existen gran variedad de ellos, se recogerán 

sólo aquellas más generales y que suelen aparece r en casi todos los 

programas, teniendo presente que, cada programa en sí, puede a su 

vez pr esentar otras opciones que puede n ser beneficiosas para la 

persona que vaya a utilizarlo.  

2.1. - Pictogramas, escritura o ambos.  

2.2. - ¿La voz del programa? La voz de la persona.  

2.3. - Acceso 

 2.3.1. - Acceso directo  

 2.3.2. - Acceso por pulsador  

2.4. - Zona de escritura del mensaje  

2.5. - Soportes del conj unto del sistema de  comunicación  

Esquema resumen de las características 
de un software de comunicación 
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2.1. -  Pictogramas , escritura o ambos  

 

Los programas de comunicación puede n estar basados en 

pictogramas, utilizar el alfabeto o incluso ambas opciones. Veamos  

cada una de ellas por separado.  

 

 

2.1.1. -  Pictogramas  

  

Un pictograma  es un dibujo que puede representar  una realidad 

concreta  (p.e. un objeto , animal, persona, etc. ), un a realidad 

abstracta (p.e. un sentimiento), una acción, (p.e. mirar ), e incluso un 

elemento gramatical (p.e. adjetivos, conjunciones, artículos, 

preposiciones, etc.).  

 

Algunos programas de comunicación basan su uso en pictogramas  

que , o bien pertenecen a l propio programa, o bien pueden 

incorporarse  si están archivados en el dispositivo en el que se haya 

instalado  (p.e.: un ordenador).  

Un pictograma debe ser para la persona una forma de interpretar, 

comprender y transformar su realidad en imágenes y, a trav és de 

éstas , un medio para expresar y transmitir su pensamiento al 

interlocutor.  
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Entre las librerías  de pictogramas  que existen en la actualidad, 

podemos encontrar:  

a) Comerciales: incluidas en software   

BOARMAKER:  www.mayerjohnson.com  

WIDGIT:  www.widgit.com  

SYMBOLSTIX:  symbolstix.n2y.com/  

PIKTOPLUS: Pictogramas en tres dimensiones.  

Pertenecen al software incluido en el Comunicado r  

Pikt oplus . http://limbika.com/piktoplus 3 

 

b) Gratuitos  

ARASAAC: www.catedu.es/arasaac  

SCLERA: www.sclera.be/index.p hp?taal=ENG  

AUMENTATIVA 2.0: www.aumentativa.net/  

MULBERRY: http://straight -street.org/  

 

Además, los pictogramas pueden ser de varios tipos:  

 

-  Con color , ilustrando as í la imagen.  

 

-  Sin color o transparentes , en los que só lo 

aparece la silueta del pictograma  

 

                                                
3
 Imagen del pictograma ñyoò cedido para su muestra en este documento por la empresa 

Limbika. 

http://www.mayerjohnson.com/
http://www.widgit.com/
file:///E:/symbolstix.n2y.com/
http://limbika.com/piktoplus
http://www.catedu.es/arasaac
http://www.sclera.be/index.php?taal=ENG
http://www.aumentativa.net/
http://straight-street.org/
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-  Esquemáticos , con una representación más 

abstracta del referente al que representan.  

 

-  Contraste blanco sobre negro . Con imágenes 

más lineales y dirigido generalm ente a personas con 

baja visión 4 

 

La gran mayoría de los programas de comunicación permiten la 

incorporación de pictogramas diferentes a los que ya incluye  cuando 

se instala. Esta posibilidad es de enorme importancia porque el 

programa ha de estar completa mente individualizado y adaptado a 

las características de la persona.  

Además, en ocasiones la persona ya está utilizando tableros o 

cuadernos de comunicación  con pictogramas , por  lo que poder 

traspasarlos  al software  es fundamental para no exigir  que la p ersona 

tenga que aprender nuevos pictogramas para representar el 

vocabulario que ya conoce y domina. 5 

 

 

 

 

  

En términos generales, los programas de comunicación que usan 

pictogramas  suelen emitir  mensajes sin una ajustada concordancia 

verb al (persona, ti empo, modo, etc. ) . Así, el mensaje resultante 

suele ser de tipo telegráfico . Por ejemplo: ñayer -  yo ï ir ï cineò. 

                                                
4
 Fuente pictograma: www.sclera.be/index.php?taal=ENG 

 
5
 Se recomienda la lectura de la ñGu²a para padres y educadores, Pictogram Roomò. En ella 

se hace una exhaustiva revisión de la importancia del aspecto visual en el uso de pictogramas 
por personas con Trastorno del Espectro Autista. www.pictogramas.org 
 

¿Pictogramas y conjugaciones verbales?  

http://www.sclera.be/index.php?taal=ENG
http://www.pictogramas.org/
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Esto puede ocurrir por dos motivos:  

 

-  El programa presenta síntesis de voz:  Cuando se configura la 

casilla que cont iene  el pictograma  hay que  asociarl e el mensaje 

que saldrá en voz y esta opción suele hacerse escribiendo la 

palabra en u n campo de edición de la casilla . Así, al o frecer sólo 

esta posibilidad, lo común es optar  por escribir el verbo en 

infinitivo.  

-  El programa no presenta síntesis d e voz  ni opción de 

incorporarla : Requiere grabar directamente el mensaje  de la 

casilla . Por este motivo, se suele opta r por el uso del infinitivo 

con el  fin de  hacer el mensaje más abierto.  

 

Así, pueden darse dos situaciones :  

 

1º. -  Asociar una única palabr a a la casilla del pictograma:  

 

En estos casos, si la persona realiza  una secuencia de pictogramas 

para emitir un enunciado  y el programa no contempla  la función de 

conjugación verbal ( p.e.  que la secuencia: ayer -yo - jugar, se 

reproduzca por voz: ayer yo ju gué) :  

 

Á O bien se utiliza una casilla para cada conjugación verbal de 

tiempo y persona, lo que aumentaría exponencialmente el 

número de casillas de la plantilla  

Á O bien se opta por el mensaje en infinitivo, teniendo como 

resultado est a habla telegráfica.  

 

Lógicamente estas opciones tecnológicas no ofrecen un lenguaje 

natural a la persona. Así, a pesar de que se puede llegar a una 

comunicación fluida y comprensible para el interlocutor (p.e. ante el 
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mensaje ñayer -  yo ï ir ï cineò, el interlocutor decodificar§ ñayer 

fuiste al cineò), hemos de tener en cuenta que muchos programas 

ofrecen este resultado al usuario.   

 

El futuro de este aspecto en los programas de comunicación es 

prometedor y el desarrollo de la tecnología actual permitirá que en un 

tiempo no muy l ejano, sean mayoría los programas que ya 

incorporen esta opción de lenguaje más natural y adecuado .  Por 

ejemplo, ya existen en la actualidad programas gratuitos como ACC 

Speech Communicator ( http://aacspeech.org/ )  para Android, que 

utiliza la librería simpleNLG y que actualmente está disponible en 

francés e inglés . 

 

También  en la actualidad, algunos programas o comunicadores de 

t ipo comercial ya incluyen estas opciones, aunque a día de hoy 

todavía no son muy numerosos .  

 

2º. -  Asociar un mensaje completo a una casilla/pictograma:  

 

En este tipo de configuración, podemos asociar un mensaje completo 

(p.e. un enunciado formado  por sujeto -verbo -complemento)  a una 

casilla . De esta forma, el lenguaje resultado de la selección d e las 

casillas, será más natural, aunque lógicamente limitado a los 

mensajes que hayan configurado  en la plantilla.  

http://aacspeech.org/


 18 

 

2.1.2. -  Escritura  

 

Un programa de comunicaci ón puede estar basado en la escritura.  

Así, l a persona puede  ir componiendo su mensaje median te la 

selección de letras, sílabas, palabras o incluso frases completas . Esto 

se realiza a través de la presentación de un teclado en pantalla . A 

este teclado  se le conoce por el nombre de ñteclado virtualò o 

ñemulador de tecladoò.  

 

No obstante, no todos los teclados virtuales pueden ser considerados 

programas de comunicación. La condición necesaria para que sea así, 

es que el programa disponga de síntesis de voz,  (o que permita 

incorporarla  en el dispositivo ), de manera que los mensajes escritos 

por la pe rsona puedan ser escuchados por su interlocutor mediante 

esta salida de voz.  

Imagen del programa PLAPHOONS 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 

Mensaje completo mostrado  
ante el pictograma ñHOLAò 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm
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Además de la salida de voz, es importante que un programa de 

comunicación basado en teclado virtual lleve incorporadas  algunas 

opciones que p ermite n agilizar la escritura, a fin de que la 

comunicación sea más rápida  y fluida .  

 

Entre estas opciones, está n:  

Á La predicción de palabras  

Á La configuración de  abreviaturas  

 

 

 

 

La predicción de palabras  consiste en ofrecer al 

usuario alternativas de palabras completas en función de 

las pr imeras letras que haya escrito.  

Estas alternativas ofrecidas varían según el tipo de 

predicción que tenga  el programa. La forma más  común  de predicción 

se basa en las primeras letras de la palabra que se escribe.  

  

Por ejemplo , cuando la persona escribe :  ñcaò,  

 

 

 

 

 

 

 

Predicción de palabras  

Q W E R T Y U I O P 

A S D F G H J K L Ñ 

Z X C V B N M , . - 

Archivo        Edición         Oír       Herramientas      Predicción 

ca 
casa 
cabeza 
camión 

Predicción  
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se despliega una ventana que contiene todas las palabras que 

comienzan por esa sílaba. De esta manera, la persona puede 

seleccionar la palabra completa con un solo ñclicò, evita ndo  tener que 

realizar todas las pulsaciones que son nece sarias  para escribir la 

palabra en su totalidad.  

Que un programa de comunicación tenga predicción de palabras es 

fundamental para agilizar la comunicación, especialmente cuando la 

persona  ha de utilizar un sistema de acceso por barrido y pulsador . 

 

El programa ofrece un abanico de alternativas de palabras a escribir 

en función de lo que se ha escrito  previamente . Para ello, l o más 

común es que el programa cuente con un ñdiccionario de 

palabrasò. En general, el diccionario puede ser de dos tipos:  

  

-  Con un almacén  previo de palabras, al que se van añadiendo 

las palabras que va escribiendo la persona.  

-  Diccionarios ñvaciosò en los que se van incorporando las 

palabras que la persona va escribiendo.  

 

Ejemplos de predicción en el programa PLAPHOONS  

PLAPHOONS : http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 

El programa Plaphoons  tiene dos sistemas de ofre cer las palabras de 

predicción:  

-  Casillas formando parte de la plantilla, a fin de que puedan ser 

seleccionadas directam ente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casillas de predicción  
de palabras en el teclado 
 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm
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-  Apareciendo directamente las opciones según se va escribiendo 

la palabra y seleccionando cuando aparece la adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, es  importante revisar cómo se presenta 

visualmente la predicción y cómo se accede a su con tenido , a 

fin de que sea un acceso adecuado  para la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del programa INTIC: 

http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/ 
 

Celdas de predicción de 
palabras en el teclado 
 

Predicción 
 

http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/
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En ocasiones, la opción de diccionarios con gran número de palabras 

puede resultar poco práctic a.  Esto se debe a que, si aparecen 

muchas palabras como opciones de predicci ón,  seleccionar la 

deseada  puede ser  casi tan trabajoso como escribirla directamente. 

Una opción útil  en estos casos es crear  diccionarios  con las palabras o 

frases más usadas por el usuario. Por ejemplo, el programa 

PLAPHOONS ofrece la posibilidad de cre ar diccionarios  individuales,  

ya sea escribiendo directamente las palabras o frases o bi en 

genera ndo  el diccionario  a partir de un texto. Por ejemplo si en un 

aula se trabajara el  cuento ñEl gato con botas ò podría  crearse un 

diccionario en el que  únicament e aparecieran  las palabras que 

estuvieran contenidas  en este cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Diccionarios o  òenciclopediasó? 

Imagen del programa PLAPHOONS 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm
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En este caso, el programa permite programar una secuencia de letras 

que será posteriormente escrita y traducida a voz como una palabra o 

mensaje completo.  

 

El objet ivo es que la persona agilice su comunicación con  el menor 

número de clics . 

 

Por ejemplo, imaginemos que configuramos la abreviatura: ñhbdò y le 

asociamos el mensaje completo: ñHola, buenos d²asò.  

Cuando la persona escriba la secuencia ñhbdò y un espacio, el 

programa escribir§ y emitir§ en voz el mensaje completo: ñhola, 

buenos d²asò. 

 

2.1.3. -  Pictogramas y escritura  
 

 

Algunos programas de comunicación pueden permitir la configuración 

de sus plantillas tanto con pictogramas como  con letras , de forma 

que la  persona pued e tener a su disposición ambas formas de 

comunicación.  

 

Es decir, son programas totalmente abiertos, que parten de cero y se 

adecuan completamente a las necesidades de la persona, puesto que 

al ser totalmente configurables pueden  incorporar ta nto pictogramas 

como caracteres escritos (p.e. letras, sílabas, palabras, etc.).  

 

Así, puede ocurrir que, en  ocasiones , aunque la persona utiliza  un 

teclado virtual para escribir y componer su mensaje, puede necesitar 

que en la pantalla se visualicen pict ogramas con mensajes completos 

que pueda comunicar  con tan  sólo seleccionarlos .  

Uso de abreviaturas  
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Mensajes de petici·n, (p.e. ñVen por favor, necesito ayudaò), 

mensajes de saludos (p.e. Hola, buenos días), mensajes de 

aclaración (p.e. ¿puedes repetir la pregunta, por favor ?), son algunos 

ejemplos.  

 

2.2. -  ¿La voz del programa ? La voz de la persona  

 

Los programas de comunicación llevan incorporada una salida de 

voz  que permite a la persona poder emitir de forma sonora su 

mensaje.  Ya en el apartado anterior: ¿Pictogramas y con jugaciones 

verbales? se comentaban las situaciones que pueden darse en cuanto 

a la configuración del mensaje y su posterior conversión a voz en el 

caso de programas de pictogramas.  

En cuanto a los t eclado s virtual es, si no tiene n opción de salida de 

voz, pero se considera el programa  adecuado, podemos combinarlo 

con un sistema  de conversión texto a voz para que  en conjunto 

pueda ser el  ñsistema de comunicaci·n mediante la escrituraò. Por 

ejemplo:  

 

 

Imagen del programa BALABOLKA (texto a voz) junto con 
el programa Teclado virtual Click-N-Type 

http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm 
http://cnt.lakefolks.com/es-intro.htm 
 
 
 

http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm
http://cnt.lakefolks.com/es-intro.htm
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O por ejemplo, podemos utilizar los programas del proyect o FRESSA: 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm : Lectura de textos y 

Llegir . El programa Lectura de textos, en concreto, puede leer las 

letras que se van escribiendo, las palabras completas al esc ribir 

"espacio" o las frases al escribir ".". Por último , puede leer todo 

tecleando F9.  

 

Además, el desarrollo de la tecnología está otorgando  a la voz la 

valiosa  importancia que tiene en el proceso de la comunicación. Por 

ejemplo, se está n incluyendo en a lgunos programas opciones de 

emisiones no vo cálicas con significado, por ejemplo, silbidos, 

suspiros, tarareos, toses, voces de niño y adulto, etc.  

 

Es necesario  por tanto,  un cambio en la visión sobre esta prestación 

del programa ya que, en sí misma, repr esenta  ñla voz de la 

persona ò. La persona ha de sentirse identificada con la voz del 

programa y sentirla como suya propia para hablar.  

 

El uso de voz digitalizada o síntesis de voz ha de ser  aceptada por la 

persona y ser adecuada a su  sexo , edad, etc.  

 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm
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En resumen,  un programa de comunicación puede presentar:  

 

- Voz digitalizada:  Grabada por una  persona que ñprestaò su 

voz al usuario.  Es muy útil cuando los mensajes son cortos o 

reducidos a una palabra, si la calidad de la grabación es optima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación del archivo de sonido 
asociado al pictograma. Este puede ser 
un archivo grabado previamente en la 
grabadora de sonidos o una locución 
descargada  del Portal ARASAAC, etc. 
http://catedu.es/arasaac/ 
 
 

Imagen del programa E MINTZA:  

http://fundacionorange.es/emintza.html 
 

Imagen del programa ARABOARD 
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html 
 

Grabación directa en el 
programa del mensaje 

asociado al pictograma 

http://catedu.es/arasaac/
http://fundacionorange.es/emintza.html
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html
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-  Síntesis de voz:  Generación de una voz artificial muy parecida 

al habla. En inglés se conoce por las siglas  TTS (Text to 

speech).  Muy adecuada en la emisi ón de enunciados largos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que un programa de comuni caci ón reproduzca en voz 

el mensaje, ha de contemplar dicha  opción desde su 

diseño.  Esto es posible, o bien porque incluye una  síntesis 

de voz , o bien porque está diseñado para utilizar las voces 

ya instaladas.  

Algunos dispositivos ya cuentan con sintet izador de voz instalado  que 

leen lo que aparece en la pantalla (p.e. lectores de pantalla). No 

obstante, puede ocurrir que con su activación, no s ólo se lea el 

contenido asociado al pictograma (es decir, el mensaje compuesto por 

Síntesis de voz  

Emisión del enunciado 

completo 

Imagen del programa PLAPHOONS 
http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 
 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm


 28 

la persona), sino todo  aquell o que aparezca en la pantalla , de 

izquierda a derecha y de arriba abajo.  

Es importante tener en cuenta esta apreciación, puesto que la salida 

de voz que realmente necesita la persona es aquella en la que se 

ñtraduceò a voz el mensaje que se ha compuesto co n el programa.  

 

En conclusión, cuando la persona requiera usar  salida de voz en su 

programa de comunicación, es importante que queden desactivadas 

las opciones de lectura de pantalla que pueda tener el dispositivo 

(generalmente se encuentran ubicadas en la s opciones de 

accesibilidad), de forma que así solo se escuche el mensaje 

compuesto por la persona con su programa.  

 

2. 3 .-  Navegación por las plantillas: p antallas dinámicas  

 

 

2. 3 .1. -  Plantillas  

 

2. 3 .1. 1 -  Programas de comunicación con pictogramas  
 

Una plan tilla está formada por las cuadrículas que contienen los 

pictogramas.   

Los programas de comunicación requieren  del diseño de estas 

plantillas  individualizadas para la persona  completamente adaptada s 

a sus necesidades.  
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No todos los programas de comunicación presentan un diseño tipo 

tabla, con filas y columnas de igual tamaño. Algunos permiten 

diseñar plantillas con celdas  de diferentes tamaños , formas  y 

ubicación . Esta libertad para  diseñar las plantillas influirá en la 

accesibilidad  y en los aspecto s visuale s, puesto que se pueden hacer 

plantillas todavía más individualizadas y adaptada s a  las necesidades 

de acceso de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño libre de las 
celdas de la plantilla 
 

Imagen del programa TICO 

http://www.proyectotico.com  
 
 

Imagen del programa 
ARABOARD 
http://giga.cps.unizar.es/
affectivelab/araboard.ht
ml 
 

Construcción de plantillas por filas y columnas 
 

http://www.proyectotico.com/
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html


 30 

En otros programas, las plantillas se presentan de forma que facilitan 

la composición de un e nunciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasiones podemos contar con algunas aplicaciones -ejemplo  de 

plantillas que el fabricante/diseñado r ya incluye previamente y de las 

que se dispone cuando se instala el programa.  

 

Por otro lado, también es cada vez más frecue nte que en la web de 

distribuidores, diseñadores, fabricantes, etc. de estos programas, se 

disponga para su descarga gratuita, de ejemplos de plantillas que lo s 

profesionales comparten a través de este medio. Es el caso por 

ejemplo del Portal Aragonés de l a Comunicación Aumentativa y 

Alternativa en la sección de materiales ( www.catedu.es/arasaac ) . 

 

No obstante, y a  pesar de contar con estos ejemplos de uso, las 

plantillas de comunicación han de ser totalmente ad aptadas e 

Presentación de la plantilla en el programa E MINTZA:  
http://fundacionorange.es/emintza.html 
 

Plantilla con vocabulario para 

completar el enunciado 

Pictograma con la parte 
inicial del enunciado siempre 

visible: ñNo me gustaéò 

http://www.catedu.es/arasaac
http://fundacionorange.es/emintza.html
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individualizadas a las necesidades y demandas de la persona , 

porque , aunque estos ejemplos nos puedan servir como base para 

comprender las posibilidades de  un  programa, será necesario 

adecua rl os a la persona . Es decir, diseñar con ella tanto las plantillas 

(colores, número de casillas, tamaño y forma de las mismas, 

colocación,  etc.) como e l vocabulario que se vaya incorporando y su 

caracterización (pictograma, mensaje asociado, relación con otras 

pantallas, pictogramas con funciones específicas: hablar, borrar, 

volver, etc.).  

 

2. 3 .1 .2 -  Programas de comunicación basados en la escritura  

 

En este tipo de programas, la ñplantilla ò es una tabla de filas y 

columnas que contiene las letras, símbolos ortográficos, números, 

teclas de función, etc. Es deci r, el propio teclado virtual.  

 

Podemos encontrar  algunas diferencias :  

 

1º. -  Teclados  de letras /sílabas :  

 

El teclado del programa ya está formado por las letras /sílabas  del 

alfabeto . Pueden presentar las opciones de modificar algunas 

características como por ejemplo, tamaño de la letra, colores de 

contraste, etc.  

 

Imagen del programa PREDWIN:  
www.ceapat.es 
 
 

http://www.ceapat.es/
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Podemos también encontrar diferentes disposiciones de las letras:  

 

Por orden de frecuencia de aparición en el castellano. Tal y 

como se muestra en la imagen anterior del programa PREDWIN . 

Org anización QWERTY.  Tal y como se disponen las letras en un 

teclado convencional.  

Por orden alfabético.  Las letras se presentan siguiendo el orden del 

alfabeto . 

Por sílabas.  Aparición de las sílabas y diptongos . 

 

Ejemplo del programa:  
TECLAT MAGIC/ Teclat sil·làbic 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 
 
 

Organización alfabética y silábica 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm
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2º. -  Programas de comunicación con posibil idad de diseñar 

teclados  

 

Algunos programas de comunicación, al ser totalmente configurables, 

permiten el diseño de plantillas tanto de letras, sílabas, palabras, 

mensajes completos, etc . En estos casos es importante comprobar 

que el programa incluya sínt esis de voz (u opción de incorporarla) e 

incluso la posibilidad de pre dicción de palabras para facilitar su uso 

para la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Imagen del programa INTIC: 

http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/ 
 

Imagen del programa 
DILO  
http://dilo.iter.es/ 
 
 

Teclado silábico 

http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/
http://dilo.iter.es/
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El desarrollo de la tecnología y la aparición en el mercado de nuevos 

dispositivos y sistemas operativos, es tá poniendo a disposición de 

personas con limitaciones en la comunicación la posibilidad de contar 

con aplicaciones de descarga gratuita que usan opciones d e letras, 

palabras, frases, etc.  

Además, la posibilidad de instalarse en dispositivos con teclado, 

permite usar esta forma de entrada para poder escribir el mensaje 

sin necesidad de añadir un emulador.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
2 .3 .2. -  Pantallas dinámicas  

 

2. 3 .2.1. -  Programas de comunicación por pictogramas  

 

La gran mayoría de los  programas de comunicación p or  pictogramas 

funcionan mediante pantallas dinámicas. Denominamos ñPantalla 

dinámica ò a aquella plantilla que aparece en la pantalla y en la que 

algunas de sus celdas enlazan con otras pantallas con las que están 

relacionadas.  

 

Imagen del programa MessageTTS 
http://www.accegal.org/messagetts/ 
 
 

 


