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Resumen: El Diseño Universal (DU) de productos para personas con discapacidad 
física, en el caso de adultos con parálisis cerebral, necesita de evidencia científica. 
Este trabajo tiene como objetivo conocer las percepciones sobre el uso de diseños 
de soporte para smartphone por este grupo con discapacidad, tomando como marco 
referencial los siete principios del DU. Para ello, se realizó un grupo focal que fue pre-
sencial con adultos con parálisis cerebral del interior de São Paulo, Brasil. Se tomaron 
como ejemplo seis diseños de soporte para usar el smartphone en una superficie plana 
o en otro tipo de superficie, que fueron evaluados por el grupo de participantes. Fue 
seleccionado un diseño que era útil para todos independientemente de su discapa-
cidad y que mostraba funciones adicionales para utilizar el smartphone. Se concluye 
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que el estudio en base al modelo del DU es una herramienta teórica y práctica valiosa 
para identificar las perspectivas de las personas con discapacidad, así como reflexionar 
sobre las mejoras del producto que puedan adaptarse a sus necesidades.

PalaBras ClaVe: Educación especial; discapacidad física; diseño universal; parálisis 
cerebral; smartphone.

ABstraCt: The Universal Design (UD) of products for people with physical disabil-
ities, such as adults with cerebral palsy is lacking in scientific evidence. The objective 
of this paper is to know the perceptions of the use of support designs for smartphones, 
taking the seven principles of the UD as a framework by analyzing a focus group. 
Face-to-face interviews were performed with adults with cerebral palsy from the coun-
tryside of São Paulo, Brazil. Six support designs were taken as an example to use the 
smartphone on a flat surface or another type of surface, which were evaluated by the 
group of participants. One design was selected that was useful for everyone regardless 
of their disability and that showed additional functions for using the smartphone. In 
conclusion, the study based on the DU model is a valuable theoretical and practical 
tool to identify the perspectives of people with disabilities, as well as to reflect on the 
improvements of the product that can be adapted to their needs.

Keywords: Special education; physical disability; universal design; cerebral palsy; 
smartphone.

1. Introducción

Se sugiere que los productos o servicios para personas con discapacidad son 
diseñados o pensados desde la mirada de los especialistas y profesionales que 
no cuentan con esta condición. De ese modo, se enfatiza que la manera de 

concebir dichos diseños no considera necesariamente sus propias particularidades o 
realidades (Robles y Hernández-Galán, 2014). Asimismo, si es que existen o se ela-
boran propuestas de diseños que puedan ser utilizados por las personas con algún 
tipo de discapacidad, se recomienda que deban ser evaluados o retroalimentados 
críticamente por este grupo (Floyd et al., 2012; Toboso-Martín y Rogero-García, 
2012).

Particularmente, pensar en el Diseño Universal (DU) para las personas con dis-
capacidad es centrarnos como antecedente histórico en la propuesta de Ronald 
Mace (profesor e investigador con discapacidad física) y su fundación del Centro 
del DU en la Universidad del Norte de Carolina en la década de los noventa. Su 
postura motivó a difundir la creación y evaluación de diseños de productos o servi-
cios para que sean utilizados por las usuarias y los usuarios independientemente de 
su discapacidad (Gónzalez-Cabrero et al., 2018; Rangga et al., 2020). Dicho enfoque 
se basa en 7 principios o requisitos que podría cumplir el diseño de un producto o 
servicio para la persona con esta condición, en los cuales se destacan las siguientes 
características: 1. uso equitativo, 2. flexible, 3. simple e intuitivo, 4. con información 
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de fácil percepción, 5. seguro o con tolerancia al error, 6. que exija bajo esfuerzo 
físico y 7. que cuente con un tamaño o espacio apropiado (Melchor-Hernández et 
al., 2017). En adelante, esta postura del DU, en la década de los años 2000, sería 
ratificada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un tipo de 
filosofía y práctica reivindicativa para su inclusión y participación (Galán, 2011).

La experiencia sobre el diseño de productos o servicios para personas con dis-
capacidad física se ha enfocado principalmente al desarrollo de programas/apli-
cativos, en mediciones de accesibilidad en las páginas web, entre otras evalua-
ciones y creaciones tecnológicas (Braccialli, 2016; Lewthwaite et al., 2018; Zajeed, 
2018). No obstante, existen otras posibilidades de idealización o creación de di-
seño de productos o servicios para este grupo poblacional, que provienen o es-
tán relacionados con los ámbitos educativo/pedagógico, del entretenimiento, de 
la terapia y rehabilitación, entre otros (Shahrom y Zainol, 2015; Braccialli et al., 
2016; Boys, 2017; Luck, 2018). Por ejemplo, podemos encontrar una diversidad 
de dispositivos para el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa, así como 
de la postura y el equilibrio corporal, entre otros servicios, vinculados al diseño 
urbanístico y arquitectónico para su movilidad (Galán, 2011; Silva, 2013; Medeiros  
et al., 2015; Santos, 2016; Medina et al., 2018).

No obstante, la investigación del DU como un modelo teórico estratégico y/o 
herramienta metodológica para indagar sobre sus percepciones y promover la acce-
sibilidad está aún poco enfocada a las personas con discapacidad física, entre ellas, 
con parálisis cerebral (Henkel et al., 2015; Dorrington et al., 2016; Mulligan et al., 
2018; Natkunam et al., 2020).

La parálisis cerebral es una condición o trastorno permanente neurológico que 
se puede presentar durante el desarrollo fetal (gestación), el parto, entre otras cir-
cunstancias clínicas, que alteran sus movimientos, postura y tono muscular. Es el 
tipo de discapacidad física más común en la infancia (Martínez-Traver y Cervera, 
2020). Según el grado de compromiso o severidad, pueden ser clasificados de 
acuerdo con su habilidad manual (MACS) (Eliasson et al., 2006), su función motora 
gruesa (GMFCS) (Rosenbaum et al., 2008; Hiratuka et al., 2010), su nivel en la co-
municación (CFCS) (Guedes-Granzotti et al., 2016), su habilidad para comer y beber 
(EDACS) (Tschirren et al., 2018) y su función visual (VFCS) (Baranello et al., 2019).

La literatura científica muestra que las personas con parálisis cerebral están usan-
do las tecnologías digitales para comunicarse, socializarse, así como para realizar 
actividades educativas, laborales y/o de terapia y rehabilitación (Raghavendra et al., 
2012; McNaughton et al., 2014). Sin embargo, no existe evidencia sobre la percep-
ción del diseño de productos para esta población con discapacidad para utilizar las 
tecnologías digitales, como, por ejemplo, el smartphone. Hay que tener en cuenta 
que esta tecnología está siendo cada vez más utilizada por personas con esta con-
dición (Duplaga, 2017; Morris et al., 2017). De esta forma, no es sólo el smartphone 
una herramienta fundamental para sus diversas actividades, sino también contar con 
un producto de soporte complementario que les pueda proporcionar comodidad 
para utilizarlo a pesar de sus dificultades motoras y manuales.
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Por lo señalado, el presente artículo proporciona insumos importantes y ori-
ginales que permiten reflexionar el enfoque del DU desde las perspectivas de un 
grupo de adultos con parálisis cerebral y su relación con productos de soporte para 
el smartphone.

2. Método

Este trabajo se enmarca en una metodología cualitativa, en la cual se utilizó la 
técnica del grupo focal presencial. Esta estrategia permitió recolectar las percep-
ciones de adultos con parálisis cerebral con respecto al diseño de productos para 
utilizar el smartphone en una superficie plana o en otro tipo de superficie. Dicha 
técnica grupal tiene como ventaja recabar los puntos de vista y discusiones sobre 
una problemática de investigación, tomando en consideración determinados temas 
o subtemas que estén relacionados con ella. A pesar de ser popular su uso para 
poblaciones sin discapacidad, es utilizada también para identificar las voces activas 
y perspectivas de la población con diferentes tipos de discapacidad (Kroll et al., 
2007; Temple y Walkley, 2007; Yorkston et al., 2010; Coenen et al., 2011; Lester  
et al., 2014; Jespersen et al., 2018).

Este proyecto siguió los protocolos éticos en la investigación con seres huma-
nos de acuerdo a las regulaciones internacionales y del Ministerio de Salud de 
Brasil; y fue aprobado por el Comité de Ética de una universidad pública de dicho 
país.

Es oportuno puntualizar que el grupo focal presencial con personas con disca-
pacidad física requiere de una planificación cuidadosa para su realización y reclu-
tamiento de los participantes. Se necesita contar con los criterios de accesibilidad y 
adaptaciones inclusivas que guíen una planificada y clara investigación, entre otros 
requisitos, como la gestión del tiempo y los recursos que no involucren o pongan 
en peligro su seguridad y salud (Kroll et al., 2007; Prior et al., 2013).

Se contó con un ambiente físico adecuado para su elaboración y ejecución. El 
grupo focal se realizó en uno de los salones de una universidad pública brasileña, 
que era conocido por el grupo de participantes con discapacidad. Dicho grupo 
focal fue presidido por un moderador/investigador con el apoyo de una terapeuta 
física, la cual estaba preparada para auxiliar cualquier emergencia o incidente con 
los participantes. Asimismo, anotaba aspectos importantes de la dinámica grupal o 
cualquier ocurrencia durante la misma.

Los criterios éticos de consentimiento informado se consideraron con el grupo 
de adultos con parálisis cerebral, los cuales aceptaron participar de manera libre y 
voluntaria. Este proyecto además fue grabado en audio y video con previa auto-
rización de los participantes. Para ello, se utilizaron dos cámaras filmadoras y dos 
grabadoras de sonido posicionadas en ambos extremos. El local contaba además 
con una silla de ruedas para el traslado de alguno de los participantes caso deseara 
ir al baño o ante cualquier imprevisto. Al final de esta dinámica grupal se invitó a 
los participantes a un coffee break (Figura 1).
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Después de una invitación difundida por el moderador/investigador en las redes 
sociales, participaron de este grupo focal cuatro adultos con parálisis cerebral. Cabe 
destacar que los participantes no se conocían entre ellos. Las características del 
grupo fueron las siguientes:

(P1):  hombre de 35 años con hemiplejia espástica, con GMFCS de Nivel I, MACS 
de Nivel I y CFCS de Nivel I. Con respecto al Nivel I de GMFCS son aquellas 
personas con parálisis cerebral que no tienen dificultad para caminar lar-
gas distancias, aunque su velocidad, equilibrio del cuerpo y coordinación 
se ven afectadas. Con relación al Nivel I de MACS son aquellas personas 
con parálisis cerebral que no tienen dificultad para manipular los objetos 
y pueden usar sus manos. Por último, en el Nivel I de CFCS son aquellas 
personas con parálisis cerebral que mantienen un nivel satisfactorio de 
conversación con las personas que conocen y desconocen.

(P2):  hombre de 21 años con diplejia espástica, con GMFCS de Nivel II, MACS de 
Nivel II y CFCS de Nivel I. Por un lado, en el Nivel II de GMFCS son aque-
llas personas con parálisis cerebral que tienen dificultades para caminar 
largas distancias y no pueden correr ni saltar. En determinadas ocasiones, 
necesitan utilizar algún bastón, muleta o andador para caminar. Por otro 
lado, en el Nivel II de MACS son aquellas personas con parálisis cerebral 
que pueden manejar los objetos lentamente y necesitan que el objeto des-
canse en alguna superficie para manipularlo con una sola mano.

Figura 1. Distribución general del grupo de participantes, condiciones y 
equipo audiovisual utilizado para la realización del grupo focal

Fuente: Elaboración propia.
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(P3):  mujer de 34 años con parálisis cerebral cuadriplejia espástica, GMFCS de 
Nivel V, MACS de Nivel II y CFCS de Nivel I. En cuanto al Nivel V de 
GMFCS son aquellas personas con parálisis cerebral que son transportadas 
en una silla de ruedas manual y tienen dificultades para controlar su cabe-
za y tronco. Asimismo, requieren de recursos tecnológicos de asistencia o 
ayuda física de otras personas.

(P4):  hombre de 28 años con parálisis cerebral discinética, con GMFCS de Nivel 
II, MACS de Nivel II y CFCS de Nivel I.

Para el proceso de recolección de información de este grupo focal presencial se 
utilizaron imágenes de diseños de productos de soporte para smartphone que fueron 
impresos a color en hojas A4 y fueron presentados en una cartulina plastificada de 90 
cm x 110 cm en la pared principal del salón. Estas imágenes fueron impresas para cada 
participante y estuvieron acompañadas con sus respectivas descripciones (Figura 2).

Este tipo de estrategia visual permitiría principalmente, entre el grupo de par-
ticipantes, despertar ideas o nociones para expresarse. Como sugiere la literatura 
científica, las imágenes pueden servir al moderador/investigador como un punto de 
referencia para generar la discusión con sus participantes (Wallace, 2015).

Es importante enfatizar que el uso de imágenes o de diseños como estrategia 
metodológica para recolectar información sobre productos o servicios utilizados 
por personas con discapacidad presenta aún vacíos de investigación, a diferencia 
de otras poblaciones como adultos mayores, niños, entre otros grupos etarios sin 
discapacidad (Gómez, 2012; Gatti et al., 2015; Contreras-Espinoza et al., 2016).

Figura 2. Muestra fotográfica de la dinámica grupal con los  
adultos con parálisis cerebral

Fuente: Elaboración propia.

Para este trabajo se seleccionaron seis diseños de soporte para smartphone de la 
página web www.thingiverse.com que podían ser utilizados en una superficie plana 

http://www.thingiverse.com/
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1.  Diseño de producto para usar el smartphone en una superficie plana, como, 
por ejemplo, una mesa. Fuente: https://www.thingiverse.com/thing:1041363

2.  Diseño de producto para usar el smartphone con un brazo móvil, que se pue-
de ajustar en una superficie plana o incluso fijarse a la pared. Fuente: https://
www.thingiverse.com/thing:2448971

3.  Diseño de producto para usar el smartphone que se puede colocar al costado 
de la pantalla de una computadora de escritorio y/o notebook. Fuente: https://
www.thingiverse.com/thing:1033841

4.  Diseño de producto para usar el smartphone que se puede colocar en el apo-
yo de brazos de una silla de ruedas u otro tipo de silla. Fuente: https://www.
thingiverse.com/thing:1104680

5.  Diseño de producto para usar el smartphone que se puede colocar a los lados 
de la cama o colocar en el apoyo de brazos de una silla de ruedas u otro tipo 
de silla y que también tiene la opción para sostener un vaso. Fuente: https://
www.thingiverse.com/thing:906073

6.  Diseño de producto para usar el smartphone que se puede fijar uniendo dos 
muletas. Fuente: https://www.thingiverse.com/thing:1081386

o en otro tipo de superficie. Esta página en mención es una plataforma gratuita que 
cuenta con un buscador de archivos públicos de diseños de productos.

Se utilizaron las palabras “smartphone” y “holder” para la búsqueda de dichos dise-
ños. Cabe resaltar que las imágenes seleccionadas de estos diseños son de acceso libre 
(Creative Commons) y son referenciadas de acuerdo con su fuente original (Figura 3). 
Para facilitar la comprensión con el grupo de participantes se utilizó también la palabra 
imagen o imágenes para designar el diseño o diseños de productos a ser utilizados con el 
smartphone. Los diseños de productos y sus características descritas fueron los siguientes:

Figura 3. Diseño de productos para usar el smartphone en una  
superficie plana o en otro tipo de superficie

Fuente: Elaboración propia basada en las imágenes seleccionadas de la página www.thingiverse.com.

https://www.thingiverse.com/thing:1041363
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https://www.thingiverse.com/thing:1104680
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Para el desarrollo del grupo focal se consideró además el conocimiento general y las 
preferencias de diseños de productos para smartphone, así como una guía de preguntas 
propuesta por el investigador relacionada con los siete principios del DU (Tabla 1).

Estas preguntas fueron revisadas y validadas por tres especialistas con grado de 
doctor que trabajan con personas con discapacidad física, entre ellas, con parálisis 
cerebral. Dichas preguntas fueron también impresas en hojas A4 para la visualización 
de los participantes. Se realizaron las siguientes interrogantes que indagaran sobre 
aquellos principios:

Tabla 1. Principios del DU y preguntas relacionadas a dichos principios

Principio del DU Preguntas relacionadas a dichos principios

1. Uso equitativo ¿Creen que esta propuesta de diseño de 
producto para el uso del smartphone les 
sería útil, independientemente de su condi-
ción? ¿Por qué?

2. Uso flexible ¿Creen que esta propuesta de diseño de 
producto para utilizar el smartphone se 
adaptaría a sus necesidades? ¿Por qué?

3. Uso simple e intuitivo ¿Creen que esta propuesta de diseño de 
producto para el uso del smartphone facili-
taría su manejo? ¿Por qué?

4.  Uso con información de fácil  
percepción

¿Creen que esta propuesta de diseño de 
producto para usar el smartphone necesi-
taría algún manual o alguna información 
previa para su uso? ¿Por qué?

5. Uso seguro o con tolerancia al error ¿Creen que esta propuesta de diseño de 
producto para usar el smartphone les puede 
traer algún riesgo de accidente? ¿Por qué?

6. Uso que exija bajo esfuerzo físico ¿Creen que esta propuesta de diseño 
de producto para utilizar el smartphone 
requiere demasiado esfuerzo físico para su 
uso? ¿Por qué? ¿Necesitarían la ayuda de 
otra persona para utilizarlo?

7.  Uso con tamaño o espacio  
apropiado

¿Cuáles son las características que debería 
tener el diseño de este producto para poder 
utilizar el smartphone? (Por ejemplo: ¿Qué 
tamaño y espacio serían adecuados?) ¿Qué 
otras características podrían mencionarse? 
(Por ejemplo: ¿A qué distancia tendría que 
estar del cuerpo? ¿Qué material, peso y 
color?)

Fuente: Elaboración propia.
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La transcripción del contenido del grupo focal fue realizada íntegramente para 
su posterior análisis en el programa Atlas.ti en su versión 8. Dicho contenido fue 
editado según las normas de Luiz Marcuschi (2001). Dentro de estas reglas de 
edición se usaron: a. el símbolo /…/ para indicar el recorte de una parte de la 
transcripción, b. el símbolo ( ) para indicar palabras o frases que esclarezcan el 
contenido, c. el símbolo ( ) para agregar comentarios realizados por el investigador 
y, por último, se usaron palabras en mayúsculas para enfatizar aquellas que fueron 
pronunciadas con mayor énfasis por el grupo de participantes. Cabe resaltar que se 
realizó una traducción del portugués al español y se procuró mantener la fidelidad 
de lo relatado. En el presente texto, se ejemplificará con la respectiva letra P para 
designar a cada uno de los participantes, así como la letra M para designar al mo-
derador/investigador según corresponda.

3. Resultados y discusión

3.1. Conocimiento general y preferencias de los diseños de productos para smartphone

Con respecto al conocimiento general para utilizar el smartphone en una super-
ficie plana o en otro tipo de superficie se les preguntó a los participantes adultos 
con parálisis cerebral si habían visto o usado anteriormente este tipo de productos 
con las mismas características. Las imágenes 3, 5 y 6 eran nuevas para todos ellos, a 
diferencia de las imágenes 1, 2 y 4 que eran conocidas por el grupo, ya que fueron 
observadas en Internet y en tiendas físicas que venden accesorios para smartphone.

Uno de los participantes (P1) mencionó ver un producto similar a la imagen 
1 por medio de la impresión 3D, en comparación a los demás participantes que 
desconocían esa modalidad de producción. Como señala la literatura, este tipo de 
impresiones o fabricaciones permite crear productos de bajo costo y con materiales 
resistentes que pueden ser usados por las personas con discapacidad. No obstante, 
a pesar de sus ventajas su uso no está todavía masificado (Martínez y Rubio, 2014).

Después se les preguntó con relación a las preferencias para utilizar el smartpho-
ne en una superficie plana o en otro tipo de superficie. Ellos mostraron interés por 
las imágenes 1, 2, 4 y 5. Dos de los participantes adultos con parálisis cerebral (P3 
y P4) concordaron que, de las seis imágenes presentadas, con excepción del diseño 
5, no serían de utilidad. El motivo se debía a que dichos participantes presentan 
movimientos involuntarios en sus manos que harían que dichos productos sean más 
susceptibles a caerse. Así, resaltaron la preferencia que estuvieran más bien en una 
superficie fija sin inclinaciones.

3.2. Reflexiones sobre los siete principios del DU en el producto elegido

Los adultos con parálisis cerebral concordaron que, independientemente de su 
condición, el diseño que podría ser utilizado por todos sería la imagen 5 (Figura 4). 
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Es decir, el diseño de producto para usar el smartphone que puede colocarse a los 
lados de la cama o colocarse en el apoyo de brazos de una silla de ruedas u otro 
tipo de silla, y que también tiene la opción para sostener un vaso. En consecuencia, 
conforme dicha imagen el moderador/investigador buscó profundizar sobre los 
siete principios del DU.

Figura 4. Diseño de producto seleccionado por el grupo de participantes 
adultos con parálisis cerebral

Fuente: https://www.thingiverse.com/thing:906073.

En cuanto al primer principio (uso equitativo) del DU se realizó la siguiente 
pregunta a los participantes: ¿Creen que esta propuesta de diseño de producto 
para el uso del smartphone les sería útil, independientemente de su condición? ¿Por 
qué? El grupo de participantes adultos con parálisis cerebral resaltó que el diseño 
de producto escogido para smartphone podía ser utilizado por cada uno de ellos 
independientemente de su condición. Bajo ese supuesto, el DU sugiere que todas 
las personas puedan utilizar determinado producto a pesar de su discapacidad (Do-
rrington et al., 2016). Además, se resaltó que dicho diseño tendría como utilidad 
básica que sostenga el smartphone sin que exista la posibilidad de que se pueda 
caer al suelo. Por ejemplo, se indica lo siguiente:

La imagen 5 me dio una idea. Nunca puedo poner mi teléfono móvil (smartphone) 
en lugares apropiados para cargarlo, así que pensé que este soporte era genial para 
poder cargarlo (P2). SÍ, sería útil dejarlo cargando si no hay mesa disponible (P1). (Es 

https://www.thingiverse.com/thing:906073
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útil) para que el teléfono no se caiga al suelo y se rompa la pantalla (del smartphone) 
(P3). SÍ (El participante P4 está de acuerdo).

En cuanto al segundo principio (uso flexible) del DU se realizó la siguiente pre-
gunta: ¿Creen que esta propuesta de diseño de producto para utilizar el smartphone se 
adaptaría a sus necesidades? ¿Por qué? En este punto, el grupo de participantes adul-
tos con parálisis cerebral indicó que este diseño de producto no solamente serviría 
para apoyar el smartphone, sino que también permitiría satisfacer otras necesidades, 
como, por ejemplo, colocar un vaso para la bebida o para el consumo de alguna 
comida. Complementariamente, se mencionó la posibilidad de que dicho diseño po-
dría ser utilizado en la cama, en una silla común o silla de ruedas. Frente a ello, la 
elaboración de un diseño de producto para personas con discapacidad puede estar 
proyectada para ser utilizado en varios contextos o situaciones, permitiendo así una 
diversidad de funciones (Medeiros et al., 2015). Por ejemplo, se agrega lo siguiente:

Particularmente me parece interesante el soporte para vaso o portavasos (P1). 
Creo que la imagen 5 es bastante genial, porque puedes guardar las cosas que quieras, 
como, por ejemplo, un sándwich (P2). Sí, podrías poner vasos y libros también (P3) 
/.../ Podría usarlo en la cama (P4). La imagen 5 también es interesante. Yo pondría la 
imagen 5 en mi silla de ruedas o en un sillón que uso. No lo colocaría a los lados de 
mi cama. No me gusta usar nada cerca de la cama /.../ (P3).

En cuanto al tercer principio (uso simple e intuitivo) del DU se realizó la si-
guiente pregunta: ¿Creen que esta propuesta de diseño de producto para el uso del 
smartphone facilitaría su manejo? ¿Por qué? El grupo de participantes adultos con 
parálisis cerebral reforzó la idea inicial de que sería fácil de usar por todos pese a 
su condición. Es decir, la usabilidad de un producto es un requisito de suma impor-
tancia para que así no se genere cualquier tipo de rechazo o abandono por algún 
aspecto técnico o complejidad en su uso (Silva, 2013). Dicho grado de facilidad 
podría estar relacionado al menor tiempo empleado para realizar determinadas ac-
tividades. Por ejemplo, se manifiesta lo siguiente:

Entonces, en relación con esta imagen (El participante P1 muestra la imagen 
5), diría que es totalmente útil, tanto para los que tienen discapacidad como para 
los que no la tienen. Por eso, en este caso, no diría que sólo va dirigido a mí, sino 
(también) a usted (el participante P1 señala al moderador/investigador), a ella (el 
participante P1 señala al participante P3). Está dirigido a todo el mundo. Así que, 
básicamente, mi opinión es esa, y ya está (P1). Es cierto (P3). ¡Es! (El participante P2 
está de acuerdo). Para no perder el foco, la imagen 5 es para mí, pero también es 
para ella (El participante P4 menciona al participante P3) y para él (El participante 
P4 señala al participante P1).

En cuanto al cuarto principio (uso con información de fácil percepción) del 
DU se realizó la siguiente pregunta: ¿Creen que esta propuesta de diseño de 
producto para usar el smartphone necesitaría algún manual o alguna información 
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previa para su uso? ¿Por qué? Fue indicado por el grupo de participantes adultos 
con parálisis cerebral que el usuario de este diseño de producto podría tener ac-
ceso a un manual de instrucciones. Además, se resaltó que sería posible ilustrar 
sus diversas funciones u opciones de uso a través de un manual principalmente 
visual. La idea principal es ayudar al usuario que desconoce las utilidades de este 
producto como, por ejemplo, sostener el smartphone o un vaso, colocar algún 
tipo de comida, colocar algún material de lectura, entre otras posibilidades. Las 
investigaciones sobre diseño de productos para personas con discapacidad sugie-
ren que deben proporcionarse manuales de instrucción con gráficos que no sólo 
sean impresos, sino que puedan contener también recursos audiovisuales (videos 
tutoriales) para facilitar su comprensión (Medina et al., 2018). Por ejemplo, se 
señala lo siguiente:

/.../ Creo que sí necesitaría (un manual) (P3). Sinceramente, yo haría algo comple-
tamente visual, con imágenes, mostrando todas las posibilidades. Por ejemplo, puede 
haber una imagen que muestre el soporte de la comida, y otras con un libro, un vaso, un 
smartphone, etc. (risas) (P1). De hecho, en mi opinión, /…/ sería necesario un manual 
que enseñe a utilizar el producto, en caso de que el usuario no lo sepa /.../ Por lo tanto, 
creo que es importante tener un manual que enseñe a usarlo correctamente (P2). Si te 
paras a pensar, cualquier cosa puede convertirse en un manual (P1). Creo que es bueno 
tener una imagen que sirva de ejemplo para que el usuario sepa cómo utilizarlo (P2).

En cuanto al quinto principio (uso seguro o con tolerancia al error) del DU se 
realizó la siguiente pregunta: ¿Creen que esta propuesta de diseño de producto para 
usar el smartphone les puede traer algún riesgo de accidente? ¿Por qué? El grupo de 
participantes adultos con parálisis cerebral concordó que este diseño de producto 
no ocasionaría riesgos de accidente para ninguno de ellos. Este soporte físico para 
smartphone no fue visto como algo dañino o peligroso. Aunque se resaltó como 
sugerencia la necesidad de que dicho producto tuviera algunas características como 
“esquinas redondeadas” para que “no lastime” al momento de usar sus manos. El 
estudio sobre diseño de productos para personas con discapacidad manifiesta que 
la manipulación debe ser principalmente cómoda y sin riesgos de cortes, ya sea 
producto de los materiales que son utilizados para su elaboración (Medeiros et al., 
2015). Por ejemplo, se expresa lo siguiente:

La forma de usarlo no llevaría algún problema o tragedia (P2). El mismo objeto 
no es dañino, no es peligroso (P4). Por supuesto, en ese caso, lo ideal sería hacer sus 
esquinas redondeadas (P1). Es cierto. También creo (que deberían tener las esquinas 
redondeadas), para no hacernos daño /.../ (P3).

En cuanto al sexto principio (uso que exija bajo esfuerzo físico) del DU se rea-
lizó la siguiente pregunta: ¿Creen que esta propuesta de diseño de producto para 
utilizar el smartphone requiere demasiado esfuerzo físico para su uso? ¿Por qué? 
Dos de los participantes adultos con parálisis cerebral (P3 y P4) resaltaron que el 
uso de este diseño de producto podría exigir un esfuerzo para ellos, en caso de 
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que se moviese. Dichos participantes tienen movimientos involuntarios y sugirie-
ron que el soporte de smartphone fuese fijo. Además, se destacó que, de acuerdo 
con sus particularidades motoras, preferían que fuese usado al lado izquierdo o 
lado derecho de alguna superficie plana o en otro tipo de superficie. Las inves-
tigaciones sobre diseño de productos para personas con discapacidad destacan 
que éstos deben permitir posibles criterios de personalización, considerando las 
características físicas y motoras de sus usuarios (Santos, 2016). Por ejemplo, se 
añade lo siguiente:

Para mí no requiere ningún esfuerzo (para usarlo) (P1). Yo pondría (este diseño 
de producto) delante, porque para mí es más fácil. Hay sillas que ya tienen su propia 
mesita y con un espacio donde puedo meter mi smartphone (P3). Sería mejor ponerlo 
directo en el brazo /.../ Es difícil si tiene un brazo móvil, para mí tendría que ser fijo 
/.../ (P4). Como él dijo, para mí también tendría que estar fijo, y sería mejor en el lado 
izquierdo /.../ En realidad, tendría que estar colocado de forma que pudiera cogerlo 
con la mano izquierda, porque el lado derecho me resulta más difícil (P2). Eso es lo 
que pensaba, estaba hablando con ella (El participante P1 habla con el participante 
P3). Como mi parálisis cerebral afecta más al lado izquierdo, me gustaría ponerlo en el 
lado derecho /.../ (P1). Si estuviera en el lado izquierdo estaría bien, porque siempre 
que voy a dejar un objeto, lo dejo en el lado izquierdo (P2).

Complementariamente, con relación a este sexto principio se realizó la siguiente 
pregunta: ¿Necesitarían la ayuda de otra persona para utilizarlo? Una de las par-
ticipantes adultas con parálisis cerebral (P3) destacó principalmente que podría 
necesitar de ayuda si es que el soporte del smartphone fuese movible. En efecto, el 
diseño de productos para personas con discapacidad sugiere estimular su autono-
mía, mejorar su calidad de vida y no aumentar su dependencia con otras personas 
(Henkel et al., 2015). Por ejemplo, se expone lo siguiente:

No necesitaría ayuda (para eso) (P1). NO (necesitaría ayuda) (P2). Yo tampoco 
(necesitaría ayuda) (P4). Yo necesitaría (de ayuda) para el soporte. Si fuera móvil al-
guien tendría que colocarlo por mí, pero si fuera fijo no sería un problema (P3).

En cuanto al séptimo principio (uso con tamaño o espacio apropiado) del DU 
se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características que debería tener el 
diseño de este producto para poder utilizar el smartphone? (Por ejemplo: ¿Qué ta-
maño y espacio serían adecuados?). Los participantes adultos con parálisis cerebral 
estuvieron de acuerdo con las dimensiones que fueron presentadas en la imagen. 
En sus palabras: “Todo bien con el tamaño” (P1). “Ajá” (P2). “Sí” (P3 y P4).

Finalmente, se les preguntó: ¿Qué otras características podrían mencionarse? 
(Por ejemplo: ¿A qué distancia tendría que estar del cuerpo? ¿Qué material, peso 
y color?) Con respecto a lo anterior, uno de los participantes adultos con parálisis 
cerebral (P4) resaltó como criterio la distancia del diseño del producto con el cuer-
po para que fuese colocado a la altura del apoyo de brazo de la silla de ruedas 
motorizada. De ese modo, es importante indicar que existen patrones ergonómicos 
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y medidas que presentan los apoyos de brazos para la silla de ruedas manual o 
motorizada que deben ser considerados para su elaboración de acuerdo con las 
normas técnicas brasileñas de accesibilidad u otras orientaciones internacionales 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas [ABNT], 2015; Shahrom y Zainol, 2015). 
Por ejemplo, se declara lo siguiente:

Déjeme darle una pista: la silla tiene una dinámica ortopédica, pero la silla moto-
rizada tiene unas medidas diferentes a la silla no motorizada. En la silla motorizada se 
extiende el brazo un poco más, para que la persona se quede así (el participante P4 
muestra su antebrazo). Esa es la idea. Si la persona va a apoyarse en el soporte del 
brazo y utilizar el mando, un soporte como éste podría estar a la altura del mando de 
la silla motorizada, lo que sería algo acorde con la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas (ABNT). También tendría un apoyo adecuado para la motricidad fina. Creo 
que sería lo más ideal (P4). He entendido más o menos (P1). ¿Has visto alguna vez una 
silla motorizada? (El participante P4 pregunta al participante P1). Tengo (P3). ¿Lo has 
utilizado? (P4). No, pero he visto cómo es (P3). Cada silla motorizada tiene un control, 
y sería para poner este suporte allí (P4). Ok, comprendí (P1). Es cierto (P3) /.../ Tam-
bién estaría bien tenerlo en la punta para darme un poco de espacio /.../ Debería estar 
en la punta del apoyo del brazo /.../ (P1). Para mí, estaría bien un poco más arriba, a 
la distancia del brazo (P3). Preferiría que estuviera en el extremo del apoyo de brazo 
de la silla (P4).

Además, el grupo de participantes adultos con parálisis cerebral sugirió que el 
diseño fuese hecho con materiales de plástico o silicona. Por ejemplo, se apunta lo 
siguiente:

/.../ Puede ser de un material como la silicona o el plástico. Sin embargo, la silico-
na es mejor porque no duele tanto (P3). Para mí no es importante (el tipo de material 
de este diseño de producto) (P4). (Para el diseño de este producto) la silicona es fácil 
de coger, fácil de pegar (P1). Así es /.../ (P2). ¡SÍ! Puedes poner algo antideslizante, la 
silicona es antideslizante (P4) /.../ Así es, la silicona no es pesada no /.../ (P3). Si la 
silicona es antideslizante, no es necesario que sea pesada (P4).

Igualmente, el grupo de participantes adultos con parálisis cerebral no manifestó 
preferencia por el uso de un color específico o por cualquier otro criterio estético 
para el diseño del producto escogido. Ellos indicaron:

Para mí es indiferente el color (P1). Indiferente (P3). Para mí el color es lo que me-
nos importa, entonces puede ser cualquier color (P2). Eso mismo, cualquier color (P4).

Sin embargo, fueron mencionadas otras características que los participantes 
agregarían al diseño de producto como, por ejemplo, un tipo de protección. Se 
expresa lo siguiente:

/.../ Tendría en cuenta algo que impidiera el objeto caer, que lo protegiera (P2). 
Es cierto /.../ Sería bueno que hubiera una protección para que el teléfono móvil 
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(smartphone) no se cayera al suelo /.../ Una protección para que no se caiga (P3) 
/.../ (Además) sería bueno que hubiera una funda para (proteger) el teléfono móvil 
(smartphone). En la imagen, está abierto (El participante P1 indica la imagen 5). Creo 
que es muy bueno (P4). Si no tiene eso (una tapa), o si el usuario lo pone de forma 
incorrecta, el smartphone se golpearía involuntariamente (P2).

Por último, los participantes adultos con parálisis cerebral se colocaron en la 
posición de otras personas con discapacidad física y puntualizaron la importancia 
de otras características tecnológicas como comandos de voz que puedan facilitar su 
uso, entre otras opciones, para aquellas o aquellos que tienen una dificultad motora 
grave. Por ejemplo, se incorpora lo siguiente:

/.../ Si no pudiera caminar solo, me gustaría un sistema para poder utilizar este 
soporte /.../ Como un micrófono. Si tenemos una persona que no mueve los brazos, 
podría dar una orden de voz y con un brazo móvil hacer fotos (P2). Sí, sería bueno 
tener un comando de voz, si el usuario no tiene movimiento, ni en las manos, ni en 
las piernas (P3). Si el usuario no tiene ningún movimiento, eso le permite hablar (con 
comando de voz) (P2). Creo que es genial. Es cierto. (P3). SEGURO. (P4). Así que, en 
realidad, esta parte (del diseño) podría ser modular, donde tiene un producto com-
puesto por varios módulos, y uno de estos módulos podría ser la parte del comando 
de voz y otras cosas, dependiendo de la persona. Por supuesto, estoy hablando de 
esto de una manera muy ligera, pero entonces tendrías un producto que podría estar 
dirigido a cualquier tipo de discapacidad, en general, porque habría varios módulos. 
Módulos para integrar otras herramientas (P1).

M/I (Moderador/Investigador): ¿Qué quiere decir “modulado”?
Por ejemplo, usted tendría esta base aquí que es la base principal, tendría otro 

módulo para tomar fotografía. Este módulo lo pones y así sucesivamente /.../ (P1). Un 
módulo que se puede utilizar para adaptar varias cosas /.../ En el brazo de la silla o en 
la parte delantera podría tener un brazo móvil. Sería como una mezcla de la imagen 5 
y la imagen 2 (P3). Creo que es genial. Me pareció especialmente interesante su idea, 
la de mezclar (El participante P1 señala a P3), porque así será completamente acce-
sible. Ella quiere que sea fijo y, a veces, móvil. Suena genial, me encanta la idea /.../ 
(Con eso) aumentaría un poco el precio (risas) (P1).

4. Conclusiones

Por lo evidenciado, las preguntas basadas en los siete principios del DU son 
útiles para explorar y conocer las percepciones sobre el diseño de productos para 
personas con algún tipo de discapacidad física, entre ellas, con parálisis cerebral. 
Este tipo de modelo podría ayudar además a evaluar otros diseños de productos o 
servicios con otras personas con discapacidad.

Es importante resaltar que el diseño de productos que pueda ser usado por este 
grupo de personas debe considerar sus preferencias para la búsqueda de una mejor 
utilidad y funcionalidad.
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El uso de un producto puede tener una función principal, sin embargo, podría 
presentar otras variaciones u opciones de uso que los participantes agregarían o 
retirarían según sus propios intereses.

Se sugiere que la evaluación de los diseños de productos por personas con 
discapacidad, bajo los principios del DU, requiere de una validación de los pro-
pios usuarios. Todo ello permitiría potencializar el diseño que vaya acorde a sus 
necesidades y perfil de persona. Y así, probablemente, ahorrar tiempo y gastos de 
recursos innecesarios para su producción, circulación y consumo.

Este trabajo también toma relevancia, pues recoge y sistematiza las voces de 
personas con alguna discapacidad física leve, moderada y/o grave, las cuales no 
son necesariamente visibles en el contexto académico y científico. Por lo tanto, se 
recomienda promover la realización de investigaciones de carácter cuantitativo y/o 
cualitativo a través del uso de técnicas como el grupo focal, las entrevistas a profun-
didad, entre otras estrategias audiovisuales, digitales o interactivas para este grupo 
de personas con discapacidad. Desde la postura o filosofía del DU u otro modelo 
contemporáneo se tiene como intención recopilar evidencias que mejoren así el 
diseño de un producto o servicio para esta población.
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