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Micro Magazine Fundación Tecnología Social

Tecnología para la Vida - TXLA - es un Micro Magazine de 

Fundación Tecnología Social  FUNTESO que t iene como f inal idad 

proyectar  personas, empresas u organizaciones que incluyen en 

sus pr incipios fundamentales la tecnología social .

Tecnología para la Vida es la marca satél i te de FUNTESO que t iene 

como f inal idad vi s ib i l i zar  profes ionales, empresas , proyectos, 

colect ivos sociales y personas individuales que proyectan la 

t rascendencia de la tecnología social .
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Jonathan Chacón, uno de los únicos 

programadores c iegos a n ivel  

mundial ,  ha impulsado el  s i s tema de 

pensamiento de una de las 

empresas con mayor presente y 

futuro a n ivel  nacional  e 

internacional ,  Cabi fy.
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Expertos como Jonathan se antojan 

profes ionales esenciales, y para 

muestra, un botón: Chacón ha 

desarrol lado el  menú de 

accesibi l idad de Cabi fy que, a día 

de hoy y a n ivel  internacional ,  más 

de 100.000 personas cuentan con al  

menos una funcional idad de dicho 

menú, lo que pone en re l ieve el  

impacto de Jonathan en la mejora 

de la vida de las personas.

Más de 100.000 personas, a 
nivel internacional, cuentan 
con al menos una 
funcionalidad del menú de 
accesibil idad desarrollado por 
Jonathan Chacón

Jonathan Chacón 
programador de éxito nacional 
e internacional

ACCEDER A 
VERSI ÓN 100% 

ACCESI BLE  
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Entrevistando a la 

persona del año en 

Tecnología Social

Jonathan 

Chacón y 
Sistemas de 

Pensamiento
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Actualmente la 

accesibi l idad se 

percibe como un gasto 

extra no planif icado ya 

que se apl ica como un 

parche debido a una 

mala planif icación o a 

un incremento en los 

requis i tos de ese 

producto f inal .

PREGUNTA: Antes de profundizar en la persona y no en el  profesional ,  queremos 

comenzar hablando del  concepto universal  que te ha l levado a ser el  hombre del  año en 

Tecnología Social  en 2023.  Muchos medios te han entrevistado como experto en 

accesibi l idad, pero creemos f i rmemente que la accesibi l idad digi ta l  no se entiende 

funcionalmente hablando, ¿cómo podrías def in i r  la  accesibi l idad? 

RESPUESTA: La accesibi l idad, para mí, es e l  conjunto de caracter í s t icas, atr ibutos y 

e lementos tanto f í s icos como sensor iales e incluso cogni t ivos que permi ten que una 

herramienta, un producto, un servic io o un contenido sea di sf rutable y manipulable por  

cualquier  t ipo de persona s in atender a sus necesidades especiales o capacidades 

sensor iales f í s icas o cogni t ivas.

PREGUNTA: Siguiendo con el  mismo concepto,  ¿por qué la accesibi l idad se percibe como 

gasto y no como invers ión? ¿No crees que se está asociando el  término a determinados 

grupos sociales y no se percibe como un derecho universal? 

RESPUESTA: La accesibi l idad dentro de la industr ia y dentro del  di seño y desarrol lo de 

productos y servic ios se adopta como un parche ya que se apl ica accesibi l idad en la 

gran mayor ía de los casos debido a un mal feedback por  parte de los usuar ios o por  la 

necesidad de cumpl i r  una ley o un cr i ter io mercanti l  a poster ior i  de ese proceso de 

di seño y desarrol lo del  producto o servic io.

Por  esa razón, la accesibi l idad es un gasto extra no plani f icado ya que se apl ica como 

un parche debido a una mala plani f icación o a un incremento en los requi s i tos de ese 

producto f inal .

¿Cómo solucionar  ese concepto de parche de accesibi l idad dentro de la industr ia? Pues 

adoptando la accesibi l idad como un cr i ter io de cal idad que debe aparecer no sólo en 

las pr imeras etapas del  di seño del  producto o servic io s ino durante todo el  c ic lo de 

desarrol lo del  producto e incluso en las etapas del  mantenimiento, una vez e l  producto 

está ya en el  mercado. 

“
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PREGUNTA: Hace poco, en una entrevista de KPMG Tendencias,  rescatamos las declaraciones de Juan de Antonio,  presidente y 

fundador de Cabify,  af i rmando que: “Apostar por opciones de movi l idad sostenibles,  junto al  t ransporte públ ico,  debe ser la p r ior idad" 

y señalaba tajantemente en dicha entrevista que "resul ta necesar ia una al ternativa al  coche part icular  para lograr ciudades m ás 

habitables y sostenibles" ,  as í ,  y  en pr imer lugar,  ¿qué opinas del  concepto que plantea Juan de Antonio? Y,  en paralelo,  ¿qué te l leva a 

trabajar en Cabify,  y  no en otra entidad, teniendo en cuenta que eres un profesional  a l tamente demandado? 

RESPUESTA: En l ínea con lo que comenta Juan Antonio, tanto la opin ión de Cabi fy como la mía coinciden, y es e l  hecho de que 

tenemos que abogar por  una movi l idad más sostenible y una sociedad más sostenible s i  queremos tener  un futuro, porque s i  la 

movi l idad no es sostenible no tendremos futuro.

Actualmente se sabe que a n ivel  global  e l  70% de las emis iones de carbono provienen de las zonas urbanas y gran parte de esas

emis iones son debidas al  t ransporte de las personas y de las mercancías .

Tenemos que hacer que eso sea sostenible y sobre la sostenibi l idad, una parte es la parte ecológica, y ahí  Cabi fy está aporta ndo

mucho por su apuesta por  e l  carbono neutral  de cero emis iones, y también dentro de la sostenibi l idad está la parte social ,  la parte de 

inc lus ión, la parte de accesibi l idad y es ahí  cuando en el  2019 se me acercaron y me compart ieron su vi s ión de un futuro sost enible, y 

vi  que encajaba lo de una ciudad sostenible y accesible. Y ahí  estoy trabajando por  una accesibi l idad dentro de esa sostenibi l idad de 

nuestras c iudades para consegui r  hacer c iudades que se conviertan en lugares mejores para viv i r .  Ten en cuenta que la movi l id ad 

debe ser  inc lus iva porque es parte de nuestras necesidades al  convivi r  con otras personas dentro de núcleos urbanos. S i  una p ersona 

no se puede mover, en muchos casos no puede social i zar ,  no puede part ic ipar  de la c iudad y es ahí  donde yo me hal lo, en hacer que 

esa movi l idad en las c iudades sea posible, sea inclus iva y accesible y que entre dentro de ese marco de sostenibi l idad para q ue 

tengamos ese futuro.

Estoy t rabajando por una accesibi l idad dentro de esa 

sostenibi l idad de nuestras ciudades para conseguir  hacer 

ciudades que se conviertan en lugares mejores para vivir .“

W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S
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PREGUNTA: Al hi lo de la respuesta de Juan de Antonio,  ¿crees 

que han ampliado el  concepto de RSC tradicional  y  han 

incorporado el  concepto de accesibi l idad en Cabify dentro de 

la l lamada sostenibi l idad gracias a t i? Es decir ,  ¿qué crees que 

has aportado? 

RESPUESTA: Cabi fy ya tenía interés en hacer su servic io más 

inclus ivo al lá por  e l  2018. Ese apoyo claro por  la sostenibi l idad 

de las c iudades, dentro de la sostenibi l idad una de las patas en 

lo social  y dentro de lo social  está la inclus ión de todas las 

personas dentro de esa dinámica de moverse por  las c iudades. 

En e l  2019 tuve la oportunidad de impart i r  una char la para su 

equipo sobre di seño de inter faces inclus ivos y ahí  v ieron el  

interés de hacer accesible la apl icación. En pr incipio e l los me 

contrataron para hacer accesible la apl icación, para que 

cualquier  persona pueda ut i l i zar la. Y luego, pues inculqué tanto 

a n ivel  de cultura de empresa como de dinámica de di seño y 

plani f icación de exper iencia de usuar io la necesidad de que la 

accesibi l idad sea parte del  servic io en muchos n iveles, y es una 

s inergia porque yo les enseño, e l los me enseñan, todos 

aprendemos y está s iendo una traves ía muy interesante donde 

todos nos estamos enr iqueciendo y al  f inal  todo el  mundo se 

benef ic ia de ese continuo progreso en accesibi l idad tanto en el  

servic io como en las apl icaciones inter faces, e incluso dentro 

de la cultura de empresa. Entonces, honestamente, no es un 

trabajo que sea mío, porque la accesibi l idad dentro de una 

empresa y dentro de los productos no es digamos un éxi to de 

una persona, s ino que t iene que ser  un éx i to compart ido por  

todas las partes, por  todas las personas que part ic ipan de ese 

trabajo diar io.

Inculqué tanto 

a nivel  de 

cultura de 

empresa como 

de dinámica 

de diseño y 

planif icación 

de experiencia 

de usuario la 

necesidad de 

que la 

accesibi l idad 

sea parte del 

servicio en 

muchos 

niveles .

“

W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S



0 8

N U M E R O  1F E B R E R O  2 0 2 4

PREGUNTA: Muchos de nuestros lectores,  por no decir  el  100%, conocen Cabify como una empresa que se 

def ine en Internet como la "empresa española de red de transporte a través de su apl icación móvi l  para 

teléfonos intel igentes" ,  ¿qué nos puede decir  Jonathan de Cabify que no sepamos? ¿Nos puedes destacar 

la verdadera id iosincrasia de Cabify? 

RESPUESTA: Te di r ía que somos mucho más que eso. Cabi fy es una empresa iberoamer icana con presencia 

en s iete países y más de 40 c iudades, con más de 50 mi l lones de usuar ios, más de 1 mi l lón de socios 

conductores, y más de 1000 personas empleadas dentro de la compañía en donde nos preocupamos por  

hacer que las c iudades sean mejores lugares para viv i r ,  donde se pueda di sf rutar  de una movi l idad 

sostenible, accesible y segura. Ut i l i zando s iempre la tecnología para poner en comunicación a las 

personas, a los socios conductores, a los di st intos agentes re lacionados con la movi l idad dentro de las 

c iudades, y s iempre buscando ese ejerc ic io de sostenibi l idad. Piensa que desde el  2018 somos neutros en 

carbono y tenemos un compromiso muy fuerte por  la sostenibi l idad y consegui r  la total  neutral idad en 

carbono en el  2030 con f lota de coches e lectr i f icadas, y proporcionando s iempre las mejores exper iencias 

pos ibles tanto a los socios conductores como a las personas que se mueven por  la c iudad y esas mejores 

exper iencias s iempre t ienen que ser  accesibles, s iempre t iene que ser  seguras ,y s iempre buscando ese 

benef ic ios de sostenibi l idad, entendiendo por  sostenibi l idad, algo que benef ic ia a la sociedad.

Nos preocupamos por hacer que las ciudades sean mejores 

lugares para vivi r , donde se pueda disfrutar de una 

movil idad sostenible, accesible y segura.“

W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S
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PREGUNTA: Todo el  mundo habla de la IA,  ¿cómo percibes tú la intel igencia art i f ic ia l? ¿Crees que hay muchas personas que se han subido 

al  carro de la misma cuando muchos de vosotros l leváis  más de 20 años programando y generando protocolos con tecnología algor í tmica 

generativa? ¿Qué retos afrontas y dónde crees que te veremos en 5/10 años? 

RESPUESTA: Cinco o diez años puede ser  un per iodo de t iempo corto para la vida de una persona con esa esperanza de vida de un os 80 

años, pero a n ivel  de tecnologías y para la gente que estamos inmersos en esa vorágine de evolución tecnológica e invest igaci ón 

constante, c inco años es un per iodo de t iempo que puede ater ror i zar  a aquel los que estamos inmersos dentro de la tecnología l ími te. 

Honestamente, creo que la inte l igencia art i f ic ial  está aquí  para quedarse. Los procesos de min iatur i zación y wearables, o sea , incorporar  

tecnología dentro de la vest imenta habi tual  de las personas es algo ya c laramente establecido dentro de la sociedad del  pr ime r y

segundo mundo. 

Espero que la sociedad a n ivel  global  evolucione para que cada vez más tecnología que ayuda a las personas l legue a esos s i t i os  del  

planeta que aún no se pueden benef ic iar  de el lo, un poqui to de evolución social  a n ivel  tecnológico, pero lo que s í  está c lar o es que la 

s inergia y las mezclas de inte l igencia art i f ic ial  y min iatur i zación nos va a traer  mucha tecnología, espero que sea tecnologí a socialmente 

responsable, y con esa evolución de los wearables, intel igencia art i f ic ial  y miniatur i zación, la c ibernética, eso de empezar a incorporar  

tecnología dentro de nuestros cuerpos para superar  barreras sensor iales y f í s icas, c laramente vamos en esa di rección. 

A n ivel  de gobierno de c iudades, del  día a día de una persona conviviendo en puntos urbanos, la tecnología nos va a permi t i r  una mejor  

comunicación con nuestro entorno, tanto a n ivel  de comunicación entre personas como a n ivel  de comunicación con los di st intos servic ios 

que nos of rece una ciudad, y de ahí  superar  c ier tos l ími tes f í s icos que tenemos actualmente, y esperemos también, y yo creo q ue s í ,  

consegui remos que el  planeta supere esa s i tuación problemática del  c l ima, esa l imi tación de recursos f í s icos que estamos teni endo porque 

los combust ibles fós i les están ahí  con esa luz roja de "estos se está acabando el  señores y tenemos que buscar  al ternat iva". Y ya estamos 

apostando fuerte por  esas energías renovables, y todo eso es tecnología que t iene unos 20 años pero los avances que se nos va n a dar, 

gracias a esa ampl iación de nuestras capacidades cogni t ivas de la intel igencia art i f ic ial ,  pueden ser  abrumadores en pr incipi o, y s iempre, 

s iempre, la tecnología t iene que ser  responsable.

Espero que la sociedad a nivel  global evolucione para que 

cada vez más tecnología que ayuda a las personas 

“
W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S
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“

PREGUNTA: Ahora s í ,  vamos a anal izar  a l  n iño Jonathan y cómo se genera ese s is tema de pensamiento,  ¿qué circunstancias clave te hacen 

ser la persona y el  profesional  que eres actualmente? 

RESPUESTA: Pues compleja la pregunta, ¿cómo soy? Pues soy estoic i sta, soy exageradamente cur ioso, que no coti l la. Cur ioso por  conocer 

cómo funcionan las cosas, cur ioso por  anal i zar  cómo se comportan y cómo reaccionan di st intas personas, di st intos animales, es as reglas 

sociales que creamos, que nos inventamos, que aceptamos o que incluso incorporamos a nuestra forma de ser .  Estoic i sta porque 

reconozco que sólo soy una persona y a veces para consegui r  algo, es necesar io que más personas se reúnan. Me encanta el  movi miento 

asociat ivo y es algo que s í  puede consegui r  éx i tos para el  mundo en el  que viv imos.

Y de esa cur ios idad y ese acercamiento por  lo c ient í f ico tecnológico, s í ,  desde pequeño me encantaba abr i r  di st intos cacharro s, tanto 

juguetes como no juguetes, algún capón me he l levado de mi  abuela por  desmontar  una batidora o desmontar  un tostador.. .  Y s í , he s ido 

s iempre muy cuidadoso, hace t iempo que perdí  mi  obses ión por  e l  perfeccioni smo, aunque s igo s iendo perfeccioni sta, soy más re al i s ta y sé 

que debe de l legar  un momento en que diga: "no voy a segui r  modi f icando el  producto porque es necesar io que el  resto del  mund o pueda 

di sf rutar  de lo que he creado". Es  algo que t ienes que mantener  e l  equi l ibr io, pero s igo s iendo exageradamente cur ioso y s igo s iendo 

bastante estoic i sta. En algunos casos, esto me benef ic ia para poder objet iv i zar y objet ivar  temas, y en otros casos me permi te también 

controlar  un poco esa impaciencia que tengo, soy un hombre de acción. Cuando está c laro el  camino en muchos casos te t i ras, y s iempre 

intento buscar  ese punto de equi l ibr io de que el  equipo impl icado, todo ese grupo de personas impl icadas en una tarea, que to do el  

mundo pueda aportar  y es algo que intentas controlar ,  esa impaciencia para que, s i  a lguien se retrasa, mantener  esa continua progres ión 

para segui r  avanzando. 

Y bueno, esta expl icación de la impaciencia me viene de la infancia, que s í  que era bastante impaciente y aprendí  a ser  pacie nte por 

esos per iodos eternos de carga de las apl icaciones, en esos ordenadores de ocho bi ts ,  con cassette, que podr íamos tener  e l  t iempo de 

espera por  carga de los datos de entre c inco minutos hasta 3/4 de hora. Y ahí  s í  aprendes a tener  paciencia y aprendes a hace r  

mult i tarea, que mientras carga lo que sea pues desayunas, o lees, o desayunas y lees, o haces los deberes, muchas cosas… Se p uede deci r  

que todo eso soy yo, con un laci to de humor bastante sarcást ico y ácido, y bastante posi t iv i smo.

Sigo s iendo exageradamente curioso y 

s igo s iendo bastante estoicista.

“

W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S
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PREGUNTA: Siguiendo con el  s is tema de pensamiento,  en una entrevista tuya en 20 Minutos comentabas 

que "La tecnología es la única manera de hacer la sociedad realmente inclusiva".   En ese sentido,  ¿qué 

apoyos recibiste en tu infancia,  a l lá por 1995,  cuando def ini t ivamente decides parar y no someterme a 

más operaciones? ¿Crees que han mejorado actualmente los s is temas actuales para un niño de 14 años 

que se vea en la misma o en una s i tuación s imi lar? Y no queremos ceñirnos únicamente a términos 

sanitar ios,  s ino en términos globales.  

RESPUESTA: S í  se ha avanzado muchís imo desde aquel  1995 hasta ahora, tanto a n ivel  de marco legal  de 

apoyo a personas con di scapacidad, como a n ivel  social ,  la real idad de las personas con di scapacidad 

dentro de una sociedad, en mi  contexto del  pr imer mundo, quizás en otros países o regiones no sea tan 

as í  y haya todavía que segui r  avanzando en ese continuo de mejora social  y tecnológica, porque 

también ahora poseemos herramientas que no había en esa mi tad de la década de los 90. 

Desde herramientas que ahora son portát i les en aquel la época no lo eran, di spos i t ivos para escr ibi r  y leer  

en brai l le  que no podías sacar porque el  di spos i t ivo menos pesado eran c inco k i los,  y ahora tenemos 

di spos i t ivo que pesan 80 -100 gramos, al  potencial  de tener  un te léfono móvi l ,  que es más un ordenador 

que un te léfono en el  bols i l lo y que incorpora accesibi l idad, que permi te superar  barreras de 

comunicación, inc luso consultar  documentos y contenidos. 

También el  marco legal  está muy actual i zado, hay todavía mucho que hacer en lo social ,  en lo legal  e 

incluso en lo tecnológico, pero s í  se avanzando muchís imo y, aunque todavía hay mucho espacio de 

mejora, una persona con di scapacidad sensor ial  t iene muchas menos barreras ahora que las que yo me 

encontré al lá por  e l  95. Pero bueno, no ha s ido algo que, digamos, tuviese un per iodo de estabi l idad y 

bloqueo, s iempre ha ido progresando y e l  movimiento asociat ivo, tanto como la madurez social  de 

España, ha permi t ido ese progreso junto con tecnologías cada vez más humanas y socialmente más 

responsables. Ahí  e l  mercado se ha dado cuenta, bien porque estamos envejeciendo todos y los 

conceptos de accesibi l idad y usabi l idad se han ido incorporando cada vez más dentro de esos procesos 

de di seño de productos, y también por  la necesidad de escuchar a esas voces de personas con 

necesidades especiales, que por  f in , al lá con los comienzos de los 2000, las personas con di scapacidad 

hablábamos y nuestras voces l legaban a donde tenían que l legar , porque en los 80 y los 90 las personas 

con di scapacidad estaban muy invi s ib i l i zadas. Ahora todavía hay cosas por  hacer, pero somos más 

vi s ib les.

Hay todavía 

mucho que hacer 

en lo social  en lo 

legal e incluso en 

lo tecnológico, 

pero s í  se 

avanzado 

muchís imo.

“

W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S
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PREGUNTA: Muchos expertos en mater ia de recursos humanos y desarrol lo empresar ia l ,  como el  Di rector 

Estratégico de FUNTESO, Samuel Ar ias,  s iempre han defendido que las personas ciegas que exploran sus 

l ímites y capacidades,  y t ienen acti tudes y apti tudes tecnológicas,  pueden tener ventajas s igni f icativas 

en áreas como la programación porque, pr imero,  entienden el  lenguaje desde dist intos pr ismas,  

codif ican el  lenguaje desde su or igen, perciben el  entorno desde dist intos ángulos y son capaces de 

identi f icar sesgos con una tasa de percepción fuera de los común, ¿qué opinión te merece al  respecto? 

¿Por qué realmente no se potencia,  desde un punto de vis ta profesional ,  y  se genera un grupo él i te que 

pueda marcar la di ferencia? ¿Qué est igmas hacen que se perciba a una persona supra cual i f icada 

como persona discapacitada en términos negativos,  cuando debería ser  una él i te?

RESPUESTA: En mi  opin ión, las personas, dependiendo de su contexto, de sus capacidades e 

incapacidades y también de sus necesidades, e jerc i tamos c iertas habi l idades, c iertos conocimientos, 

ciertos sent idos, y nos apoyamos más en esas capacidades y en esas habi l idades que hemos ejerc i tado 

más para superar  algunos t ipos de barreras que nos encontramos. Por  e jemplo, s iempre se dice que las 

personas c iegas escuchan más o que saborean o huelen más y en real idad es que estamos más 

pendientes de esa información, y modelamos nuestro cerebro para prestar  más atención a esa 

información. Esto s igni f ica que, aunque una persona pueda centrarse más en c iertas act i tudes y c iertas 

habi l idades, no impl ica que otra persona s in esa s i tuación no puedo hacer lo. 

S í  es c ier to que hay c iertos perf i les y c ier tos contextos que te l imi tan el  poder e jerc i tar  c ier tas 

habi l idades, por  e jemplo, s i  estamos hablando de la di scapacidad cogni t iva, que es aún una gran 

desconocida dónde cada vez están haciendo más avances pero todavía no podemos empati zar  por  

completo con personas con espectro aut i sta profundo, o todavía no comprendemos bien s iquiera cómo 

funciona nuestro cerebro, entonces todo eso nos l leva a ese ejerc ic io, ese continuo, lo mismo que un 

deport i s ta se ejerc i ta diar iamente para consegui r  ese n ivel  de deport i s ta ol ímpico o deport i s ta de él i te, 

pues una persona con di scapacidad, bien porque quiere o bien porque no le queda otra, porque el  

mundo que le rodea le presenta mult i tud de barreras de accesibi l idad, t iene que ejerc i tarse para 

superar  esa barrera y part ic ipar .

Las personas, 

dependiendo de 

su contexto, de sus 

capacidades e 

incapacidades y 

también de sus 

necesidades, 

ejercitamos ciertas 

habi l idades, 

ciertos 

conocimientos, 

ciertos sent idos, y 

nos apoyamos más 

en esas 

capacidades 

“
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El  problema de esa ident i f icación de una persona con di scapacidad como alguien que no t iene esas 

habi l idades, esas capacidades específ icas que le permi ten ser  una persona especial i s ta y profes ional  

de él i te, honestamente son los preju ic ios humanos. Por  e jemplo, un recru i ter o alguien que entrevi sta a 

una persona con di scapacidad para real i zar  una labor  y ser  contratada, en muchos casos no está 

evaluando esas habi l idades, esas act i tudes de la persona, tenga no tenga di scapacidad, s implemente 

se está quedando con esa pr imera toma de la persona de “¡Ah!  Una persona con di scapacidad, no va 

a poder hacer esto”. Ese desconocimiento, esos preju ic ios, son los que provocan ese problema de no 

ident i f icar  a la persona por  lo que puede hacer y por  su especial i zación y sus act i tudes para hacer 

mejor  que otras personas c iertas tareas. 

Mucha educación, mucho vi s ib i l i zar  la di scapacidad y la real idad de las personas con di scapacidad 

para superar  esos preju ic ios, esa fal ta de conocimiento por  parte de las personas que t ienen que 

contratar ,  y poqui to a poco vamos superando eso. E l  problema aquí  es no pensar  que las personas con 

di scapacidad sean víct imas, n i  que son supermán, s implemente las personas con di scapacidad son 

personas y hay que tratar les como tal ,  conocer, entender y empati zar  ya que, por  e jemplo, una persona 

que sea sorda, pues intentes hablar le de forma más pausada, que apoyes la comunicación con gestos 

o incluso busques una herramienta tecnológica como un smartphone para escr ibi r  en la pantal la. Es  

adaptar  e l  entorno, ese entorno que no faci l i ta la inclus ión de personas con y s in di scapacidad, para 

hacer que ese entorno sea más amigable y más inclus ivo.

Los prejuicios son los que provocan no ident i f icar a la persona, 

por lo que puede hacer y por su especial ización y sus act itudes 

para hacer mejor que otras personas ciertas tareas. “
W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S
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Entidades y 

personas 

que están 

cambiando 

el  mundo

Próximo 
número
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FUNTESO – Fundación Tecnología Social  ent idad 

que l idera el  desarrol lo del  Micro Magazine, con 

la f inal idad de exponer la l ínea edi tor ial  ha 

decidido en este pr imer número no s igni f icar  a 

n ingún partner  estratégico. 

La f inal idad pr incipal  era proyectar  la 

verdadera idios incras ia del  Micro Magazine y la 

real idad que pretende presentar  con total  

t ransparencia para poder se leccionar e l  

conjunto de partners  que mejor  se adapten a la 

f i losof ía de la organización FUNTESO y 

viceversa.

FUNTESO agradece profundamente todo el  

interés que ha susci tado esta in ic iat iva en el  

conjunto de ent idades que representan a la 

misma y a las ent idades potenciales que no 

forman parte de la estructura estratégica de la 

organización y que han quer ido colaborar  en 

dicha in ic iat iva.

Próximamente presentaremos las 

entidades que hacen posible esta 

iniciativa y patrocinan estratégicamente 

el Micro Magazine
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DEFOIN
Especial i zados en gest ión integral  de planes formativos y soluciones específ icas 

ajustadas a la necesidad de di seño, gest ión e impart ic ión de la formación continua y 

ocupacional  para empresas , t rabajadores ocupados y desempleados.

SMART & GREEN DESIGN
Estudio de arqui tectura especial i zado di seño de Museos y exposic iones, exper iencias 

inmers ivas, arqui tectura ef ímera e inter ior i smo, con una metodología única, premiada 

por  e l  Royal  Inst i tute of Br i t i sh Archi tects (R IBA).

E l  programa de Vi s ib i l i zación Estratégica de Marca -VEMA – t iene como objet ivo impulsar  la act iv idad comercial  de 

empresas y/o profes ionales part ic ipantes mediante acciones que mejoran la Creación de negocio, e l  

Pos ic ionamiento en Internet y la Mejora de imagen empresar ial .  

E l  programa de ayuda empresar ial  está dest inado a potenciar  a un grupo acotado de empresas y profes ionales 

se leccionados por  FUNTESO y ECIJA, que han obtenido una valoración posi t iva en base a una ser ie de parámetros 

basados en un protocolo de Screening – valoración empresar ial  y que forman parte de tres grupos de empresas 

determinado

FUNTESO lanza el Programa de Visibilización Estratégica de 

Marca VEMA en febrero con una increíble acogida.

Mas info: https://www.funteso.es/vema.html

1 7W W W . T E C N O L O G I A  P A R A  L A  V I D A . E S

F E B R E R O  2 0 2 4



CMLZ ABOGADOS
CMLZ ABOGADOS es un despacho que of rece servic ios jur ídicos integrales con un 

grupo de profes ionales de di st intas di sc ipl inas, con más de 20 años de exper iencia y 

más de 500 c l ientes sat i s fechos con nuestros servic ios.

HOTEL TAIMAR
El  hotel  más inclus ivo a n ivel  mundial  ubicado en Fuerteventura, España. 

Comprometido por  la accesibi l idad, integrada de manera armónica y s igni f icado 

como el  Pr imer Hotel  Inmers ivo presentado a la UNESCO.

VISUALFY
Especial i zados en Soluciones Empresar iales de accesibi l idad audi t iva en espacios 

públ icos y pr ivados, as í  como Soluciones Home con detección de los sonidos de tu 

casa con avi sos mediante luces de colores y vibraciones.

AIFILE
Empresa especial i zada en desarrol lo de apl icaciones informáticas con un método 

propio l lamado SIMPLI FAI ,  que permi te empezar  a ut i l i zar  la apl icación que se ha 

di señado y planteado de or igen desde los pr imeros días.

TOUCH GRAPHICS EUROPE
Empresa especial i zada en di señar  y fabr icar  productos en formato mult i sensor ial para 

faci l i tar  la comunicación de un elemento o espacio a personas c iegas o con 

di scapacidad vi sual .
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www.funteso.es

estrategia@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342

Tecnología 

Social. 

Tecnología 

centrada 

en las 
personas.

ENARIS

www.enaris.es

Marketing y Proyección

Samuel Arias

www.samuelarias.es

Coordinación & Metodología

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL

www.funteso.es

Derechos de Autor & Legal

TENYUS

www.tenyus.es

Accesibilidad & Servicios Generales 

www.funteso.es

hola@funteso.org

+34 91 223 8154

+34 634 595 342
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