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RESUMEN

El acceso a la información a través de la lectura tradicio-
nalmente alude al proceso de percibir y comprender la 
escritura mediante la vista o el tacto; no obstante, la lec-
tura a través de la escucha se establece como una forma 
de oralidad terciaria que permite la combinación de la 
escritura, la imagen y la voz. Tales características la han 
convertido en una poderosa alternativa para la adquisi-
ción de conocimientos para las nuevas generaciones, las 
cuales, en algunos casos, prefieren escuchar en lugar de 
leer. Por este motivo, se realizó una investigación de tipo 
documental de la literatura científica sobre el tema, me-
diante un estudio descriptivo, con el objetivo de profun-
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dizar en el uso de los audiotextos como forma alternativa 
para la adquisición de conocimientos. Para ello, fueron 
analizados los conceptos de audiotexto, audiolibro, orali-
dad terciaria, conversión de texto a voz, voces sintéticas 
y deepfake de voz. Se encontró que el impacto de las tec-
nologías de la información y la comunicación han hecho 
posible que los audiotextos se conviertan en una poderosa 
herramienta para la reivindicación de la palabra hablada y 
una herramienta complementaria para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Audiotexto; Audiolibro; Oralidad 
terciaria; Conversión de texto a voz; Voces sintéticas; 
Deepfake de voz

From Audiobook Narration to the Verbal and Visual 
Textuality of the Audiotext: An Alternative for Knowl-
edge Acquisition
Efraín Alfredo Barragán-Perea and Javier Tarango

ABSTRACT

Traditionally, access to information through reading re-
fers to perceiving and understanding writing through 
sight or touch; however, reading via listening has been 
established as a form of tertiary orality that allows writ-
ing, image, and voice combination. It conforms to a 
powerful alternative to knowledge acquisition for new 
generations, who sometimes prefer to listen to books 
instead of reading them. For this reason, a documenta-
ry-type investigation of the scientific literature on the 
subject was carried out –through a descriptive study– to 
delve into using audiotext as an alternative way to acquire 
knowledge. Audiotext, audiobook, tertiary orality, text-
to-speech conversion, synthetic voices, and voice deep-
fake were the concepts analyzed to do this. The impact of 
information and communication technologies has made 
it possible for audiotexts to become a powerful tool for 
spoken word vindication and a complementary device for 
teaching-learning processes.

Keywords: Audiotext; Audiobook; Tertiary Orality; 
Text-to-Speech Conversion; Synthetic Voices; Voice 
Deepfake
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El término ‘lectura’ refiere al proceso de percibir y comprender la escritura 
a través de la vista, el tacto (sistema de lectura braille) o el oído. La lec-

tura es un hábito comunicativo que permite a las personas desarrollar el pen-
samiento cognitivo e interactivo. Leer permite construir con facilidad nuevos 
conocimientos, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la 
expresión oral y escrita, contribuye al desarrollo de la imaginación y la creativi-
dad y hace el lenguaje más fluido. La lectura nos mantiene informados, facilita el 
exponer nuestro pensamiento, potencia la capacidad de observación, de atención 
y de concentración y libera nuestras emociones (alegría, tristeza, cólera, miedo, 
sorpresa, amor, entre otras), por lo que es el camino hacia el conocimiento y la 
libertad. 

Leer implica acceder a la información por medio de la utilización de signos, 
aunque ello no significa que los signos deban ser gráficos, pues leer no implica 
solamente ver. De hecho, así como con la lectura visual se puede obtener infor-
mación, lo mismo sucede con la que ingresa al cerebro mediante la audición. De 
esta manera, la experiencia de escucha de un texto comprende un hecho social 
de compartición con otros, a diferencia de la lectura, que siempre es un acto in-
dividual, aun cuando quien lea esté acompañado (García-Roca, 2020). Lo ante-
rior se debe a que quien escucha un texto no tiene necesidad de realizar la deco-
dificación de los signos a través de la vocalización o subvocalización, definida 
por Llanga Vargas, Arias Cáceres y Araque Zaldaña (2019) como el mal hábito 
de los lectores de mover los labios, susurrar o repetir mentalmente cada palabra 
al leer, lo que ocasiona que estos tengan problemas para mejorar su comprensión 
y velocidad de lectura.

A decir de Ong (1987), la oralidad se clasifica en oralidad primaria y secundaria. 
La primera sucede en culturas analfabetas donde no hay contacto con la escritura y 
el aprendizaje sucede a partir de la imitación de experiencias donde, por medio de la 
memoria logra mantenerse, recrearse y socializarse el conocimiento acumulado. La 
segunda tiene que ver con la llegada de los medios de comunicación (la radio, el telé-
fono, la televisión, entre muchos otros), cuya existencia y funcionamiento depende 
de la escritura y la impresión. Así también, Vallorani y Gibert (2022) hablan de una 
oralidad terciaria, propia de nuestro tiempo, la cual permite la integración de sopor-
tes tales como la escritura, la imagen, el video, la voz, etcétera. 

La oralidad terciaria vino a reafirmarse gracias a los avances en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, las cuales permitieron el desarrollo 
de dispositivos de audio portátiles con gran capacidad de almacenamiento y de 
gestión de contenidos que, a su vez, habilitaron el surgimiento de nuevas expe-
riencias para los usuarios. Más adelante, la evolución del Internet trajo consigo 
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la llegada de las primeras plataformas multimedia, tales como YouTube, Vevo, 
Vimeo, Twitch, Daily Motion, iVoox, entre otras; el perfecto ejemplo de la rei-
vindicación de la palabra hablada. Posteriormente, el fenómeno de los podcasts 
(contenidos multimedia en forma de serie episódica, bajo demanda, que el clien-
te puede escuchar cuando lo desee) y de los booktubers (comunidad de creadores 
de contenido que realiza y publica vídeos en Internet relacionados con los libros) 
ha contribuido a la migración de grupos de lectura tradicionales y presenciales a 
formatos audiovisuales (Paladines y Aliagas, 2023), es decir, a formatos basados 
en la utilización conjunta del oído y de la vista mediante imágenes y sonidos gra-
bados. Esto demuestra que las nuevas generaciones de usuarios están deseosas 
de escuchar, en muchos casos, más que de leer. Bajo el contexto descrito, el ob-
jetivo del estudio fue profundizar en el uso de la textualidad verbal y visual del 
audiotexto como forma alternativa para la adquisición de conocimientos.

METODOLOGÍA

La presente investigación trata de un artículo de revisión de literatura y no, en sí, 
de un estudio sistemático o estado del arte que brinde información narrativa, re-
súmenes, evaluaciones de hallazgos o teorías sobre el tema en bases bibliográfi-
cas, especialmente de aquellos documentos que conforman las bases conceptua-
les del objetivo temático. A través de la literatura revisada, se propone definir y 
aclarar el problema estudiado, resumir hallazgos de investigaciones anteriores y 
reconstruir contenidos a través de la identificación de relaciones temáticas, con-
tradicciones, lagunas e, incluso, inconsistencias en la literatura.

Para el logro de esta contribución fue realizada una investigación de tipo do-
cumental basada en la revisión de la literatura científica sobre el tema, para lo 
cual, se plantearon los siguientes elementos que caracterizan su diseño de inves-
tigación según el carácter del estudio: 

1. de acuerdo a su enfoque paradigmático, se considera un estudio cualitativo; 
2. por su naturaleza, trata de una investigación no experimental; 
3. según su finalidad, consiste en un estudio descriptivo; y 
4. por su temporalidad, es un estudio transeccional.

La investigación toma como criterio de selección de documentos a aquellos artí-
culos originales cuya pertinencia de contenidos estén vinculados a los propósi-
tos de esta propuesta, publicados en bases de datos científicas (SciELO, Redalyc, 
Dialnet, ScienceDirect, WoS y Scopus) mayormente entre los años 2018 y 2023, 
en idioma español e inglés. Se partió de la hipótesis que la textualidad verbal y 
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conocimientos. Por tal motivo, fueron abordadas las diferencias entre los audio-
libros y los audiotextos, el proceso de creación de voces sintéticas para la pro-
ducción de audiotextos, el uso de la didáctica, audiotexto como estrategia, las 
desventajas del uso de la tecnología en la transformación de texto a voz, las ten-
dencias futuras de los sistemas de texto a voz en la producción de audiotextos, 
para finalmente ofrecer las conclusiones del estudio.

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Diferencias entre el audiolibro y el audiotexto

El audiolibro es la grabación de la narración de un libro completo o parcial que, 
generalmente, conserva su estructura y contenido original, incluyendo la narra-
tiva, los diálogos y las descripciones. Los audiolibros pueden ser narrados por 
una persona, o bien dramatizados por un actor que interpreta los personajes y 
describe las escenas, lo cual los convierte en creaciones con gran aceptación para 
aquellos usuarios que desean escuchar la narración de una historia en lugar de 
leerla (Gramajo, Santagada y Paoletta, 2017). Algunas plataformas como Goo-
gle Play Books, Audible de Amazon, Storytel, entre otras, ofrecen un servicio 
de audio-entretenimiento digital basado en suscripciones con acceso a una gran 
selección de audiolibros con costos incluso más bajos que los del texto impreso. 
Consecuentemente, el audiolibro es un recurso elaborado específicamente como 
oralidad secundaria.

Por su parte, un audiotexto es una grabación de contenido escrito o textual 
que no necesariamente proviene de un libro, y que ofrece la posibilidad de se-
leccionar diferentes tipos de voces para reproducirlo, que ahora son mucho más 
orgánicas de lo que eran en el pasado. Este puede incluir contenidos como artí-
culos, ensayos, discursos, informes, notas de conferencias, instrucciones, entre 
otros (Sierra Berrocal, 2022). Los audiotextos no tienen que seguir una narra-
tiva continua ni estar vinculados a una historia específica y con frecuencia son 
creados con el propósito de hacer que la información escrita sea más accesible 
para personas que prefieren escuchar en lugar de leer, como sucede con docu-
mentos de carácter académico y materiales educativos. Esta es una de las gran-
des ventajas de esta tecnología, la cual puede resultar más inclusiva y superior en 
prestaciones y disponibilidad que los audiolibros convencionales. Por lo tanto, el 
audiotexto debe considerarse dentro de la categoría de oralidad terciaria. 

El término ‘audiotexto’ fue acuñado por Bernstein (1998) para describir la 
recepción auditiva del habla que se reproduce por medios analógicos o digitales. 
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Posteriormente, Bjork y Rumrich (2018) lo definieron como un recurso multi-
modal (presentación del texto de forma auditiva y visual) que permite al usuario 
leer y/o escuchar y que, igualmente, permite al lector elegir entre varios modos 
de lectura. De esta manera, tanto la visión como la audición adquieren gran im-
portancia, así como el hecho de que el lector pueda elegir entre cualquiera de las 
dos formas (o ambas) para consumir contenidos. Así, la audiolectura por el me-
dio visual y auditivo se convierte en una experiencia diferente, pero semejante 
y complementaria a la tradicional modalidad visual de los textos impresos o a la 
modalidad auditiva de los audiolibros. 

La creación de voces sintéticas para la producción de audiotextos

Un sistema de texto a voz (Text-to-Speech o TTS en inglés) tiene la capacidad 
de producir una voz con un sonido natural similar al humano a partir de texto 
escrito, lo que ofrece múltiples oportunidades para la creación de audiotextos. 
El sistema computarizado usado con este propósito se denomina ‘sintetizador 
de voz’, el cual utiliza algoritmos y tecnologías de procesamiento del lenguaje 
natural (Natural Language Processing o NLP en inglés) para analizar el texto y 
generar una representación sonora del mismo (Kaur y Singh, 2023). Las voces 
sintéticas son utilizadas en una variedad de aplicaciones y contextos (Tabla 1), 
por ello, han experimentado avances significativos en los últimos años.

Aplicaciones y contextos Descripción

Accesibilidad Ayudan a las personas con discapacidades visuales o del habla a acceder 
a contenidos digitales por medio de dispositivos habilitados para voz o 
lectores de pantalla (Sierra Berrocal, 2022).

Navegación por GPS Se utilizan en sistemas de posicionamiento global para proporcionar 
orientación a los conductores (Pesaru y Goswami, 2021).

Asistentes virtuales Los asistentes de voz virtuales (Siri de Apple, Google Assistant y Amazon 
Alexa) usan voces sintéticas para interactuar con los usuarios a fin de 
ofrecer información y ayuda (Balci, 2019).

Servicios telefónicos
automatizados

Muchas empresas emplean voces sintéticas en sus sistemas de respuesta 
de voz interactiva (Interactive Voice Response/IVR), ya sea para atender 
llamadas o proporcionar información a sus clientes (Fauzi et al., 2021).

Videojuegos y aplicaciones 
interactivas

Las voces sintéticas son utilizadas en videojuegos y aplicaciones con el 
propósito de dar vida a los personajes, proporcionando a los usuarios una 
experiencia mucho más inmersiva (López Delacruz, 2023).

Generación de contenido 
multimedia

Se usan para crear contenido multimedia mediante la narración de videos, 
anuncios de radio y podcasts (Maldonado, 2020).
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Traducción y aprendizaje
de idiomas

Pueden servir para ayudar a las personas a aprender nuevos idiomas y a 
mejorar su pronunciación (Ronda Pupo, Cueto Rodríguez y Cougle Iglesias, 
2020).

Apoyo a la productividad Las voces sintéticas pueden aprovecharse en aplicaciones de producti-
vidad como la conversión de texto en discurso para facilitar la revisión y 
edición de documentos (Franganillo, 2023).

Tabla 1. Aplicaciones y contextos de las voces sintéticas 
Fuente: elaboración propia

Las voces sintéticas tienen múltiples aplicaciones, por lo que desempeñan un pa-
pel muy importante en la mejora de la accesibilidad, la interacción con la tecnolo-
gía y la automatización de procesos en diversas áreas. Es por esto que su uso con-
tinuará evolucionando a medida que la tecnología de texto a voz siga mejorando 
(Rodero y Lucas, 2023).

Los sintetizadores de voz pueden variar en calidad y naturalidad de la voz 
generada ya que algunos están diseñados para imitar voces humanas con gran 
fidelidad, mientras que otros pueden enfocarse en la simplicidad y la claridad del 
discurso (Kuligowska, Kisielewicz y Wlodarz, 2018). Esta tecnología ha avanza-
do significativamente en los últimos años gracias a los avances en el aprendizaje 
automático y la inteligencia artificial, lo que ha conducido a la creación de voces 
sintetizadas cada vez más naturales y realistas. Al proceso inverso se le denomi-
na ‘reconocimiento de voz’.

La rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación 
y la amplia disponibilidad de equipos de cómputo, sistemas operativos y software 
facilitaron la tecnología de síntesis de voz. Tal condición permitió a los usuarios 
crear archivos de audio a partir de cualquier texto digital, lo que constituyó un 
nuevo fenómeno de oralidad (oralidad terciaria) que incidió notablemente en las 
prácticas lectoras. Sin embargo, dicha conversión corresponde más al concepto 
de un audiolibro y no al de un audiotexto. 

El primer sistema de conversión de texto a voz fue desarrollado en Japón 
en el año 1968 por Noriko Umeda, pero fue hasta la década de 1980 cuando pu-
dieron lograrse niveles prácticos en el empleo de esta herramienta (Adeyemo e 
Idowu, 2015). No obstante, hubo que esperar hasta los primeros años del siglo 
XXI para que fuera alcanzado un buen nivel en cuestión de naturalidad e inteli-
gibilidad, condiciones básicas de la síntesis de voz. La naturalidad determina qué 
tan parecida es la salida a la voz humana, mientras que la inteligibilidad la deter-
mina la facilidad con la que se entiende la salida; el sintetizador de voz ideal ge-
neralmente intenta maximizar ambas funciones (Taylor, 2009). Posteriormente, 
los esfuerzos se centraron en la expresividad de las voces y otros aspectos prosó-
dicos (relacionados con la correcta pronunciación y acentuación) y pragmáticos 



IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, v

ol.
 38

, n
úm

. 9
9, 

ab
ril/

jun
io,

 20
24

, M
éx

ico
, IS

SN
: 2

44
8-8

32
1, 

pp
. 1

3-3
3

20

del discurso (la adaptación a una determinada situación para que los interlocuto-
res se comprendan entre sí) (Coto Jiménez y Morales Rodríguez, 2020).

Las voces sintéticas son creadas a partir de inteligencia artificial y sirven pa-
ra leer palabras en voz alta desde un archivo de texto en formato PDF, desde el 
correo electrónico, o cualquier documento o sitio web. El teléfono móvil es el 
dispositivo más utilizado para este propósito, ya que al usuario solo le basta ac-
tivar la función cuando usa los programas de lectura o interfaces con la opción 
de lectura en voz alta, es decir, la conversión se efectúa automáticamente. Como 
puede verse en la Tabla 2, algunas de las herramientas más utilizadas en la actua-
lidad para la creación de voces sintéticas han sido desarrolladas por algunas de 
las principales empresas relacionadas con el ámbito tecnológico, como es el caso 
de Google, Microsoft o Amazon.

Herramientas 
Text-to-Speech

Funcionalidades

Google Cloud Text to Speech Es una interfaz de programación de aplicaciones (Application 
Programming Interface/API) para el procesamiento de voz a 
través de la tecnología de inteligencia artificial con niveles de 
comprensión cercanos a los humanos para 73 idiomas. Funciona 
a partir de algoritmos de redes neuronales de aprendizaje 
profundo para el reconocimiento automático de voz, esto es, 
emula cómo el cerebro humano procesa la información (Google 
Cloud, 2023).

Amazon Polly Servicio de conversión de texto a voz generado por inteligencia 
artificial. Utiliza tecnologías de aprendizaje profundo para sinte-
tizar el habla asemejándose a una voz humana, lo cual le permite 
convertir el texto de artículos a voz (Amazon Polly, 2023).

Microsoft Azure Speech Services Este motor usa redes neuronales profundas para hacer que 
las voces de las computadoras sean casi indistinguibles de las 
de las personas. Con una articulación clara de las palabras, la 
conversión de texto a voz neuronal reduce considerablemente la 
fatiga auditiva cuando los usuarios interactúan con sistemas de 
inteligencia artificial (Microsoft Azure, 2023).

Natural Reader Aplicación de texto a voz que convierte cualquier texto escrito 
en palabras habladas. A través de ella es posible pegar textos y 
documentos para que sean leídos en voz alta con voces naturales 
o convertirlos directamente a MP3 para escucharlos en cualquier 
momento y lugar. Es capaz de leer archivos en formato PDF, TXT, 
DOC, EPUB, ODS, ODT, PAGES, PPT, PNG y JPEG (Natural Reader, 
2023). 
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Murf AI Es una plataforma de conversión de texto a voz basada en la 
nube que permite generar locuciones realistas apoyadas en in-
teligencia artificial para múltiples casos de uso como e-learning, 
vídeos de YouTube, podcasts, publicidad, sistemas de respuesta 
de voz interactiva (Interactive Voice Response/IVR), audiolibros, 
audiotextos, videojuegos, entre otros. Cuenta con más de 120 
voces en 20 idiomas diferentes (Murf AI, 2023).

Tabla 2. Herramientas para la creación de voces sintéticas 
Fuente: elaboración propia

Como puede observarse, la creación de una voz sintética implica el uso de algo-
ritmos y modelos lingüísticos en ambientes de inteligencia artificial (concepto 
que no se profundiza en este estudio). Este proceso de creación puede variar de-
pendiendo de la herramienta o tecnología utilizada, pero, generalmente, involu-
cra los siguientes pasos (Alonso et al., 2013):

1. Se recopila un volumen de datos de audio sobre una determinada perso-
na denominados ‘datos de entrenamiento’ con el fin de crear su voz sin-
tética. Estos datos pueden incluir grabaciones de voz de la persona que 
son utilizados para preparar el sistema y entrenarlo en cómo debe es-
cucharse la voz sintética resultante. Asimismo, se suman datos de texto 
para enseñar al sistema la pronunciación correcta de las palabras. Cabe 
mencionar que, conforme ha ido evolucionando esta tecnología, el volu-
men de datos requerido es cada vez menor.

2. Adicionalmente debe realizarse un análisis fonético que descompone el 
texto en unidades fonéticas (sonidos individuales que componen a las 
palabras). A continuación, el sistema debe tener en cuenta factores como 
el acento, el ritmo y la entonación de la persona para generar una voz 
sintética que suene lo más natural posible.

3. Después, se genera el audio mediante la utilización de algoritmos y mod-
elos lingüísticos. La voz sintética resultante es generada y reproducida en 
tiempo real, o bien, puede ser pregrabada y almacenada para uso posterior.

4. Finalmente, la voz sintética final es sometida a un proceso de mejora 
mediante la edición de los parámetros de la voz (velocidad de habla, en-
tonación y acento). 

En la conversión de texto a voz intervienen también otros dos componentes 
(además de las voces sintéticas), el software lector con la función TTS y los mo-
tores de síntesis de voz (sintetizadores) que permiten a las aplicaciones ‘hablar’ 
y posibilitan que el texto escrito sea reproducido de forma oral y personalizable 
con la posibilidad de ver lo que está escuchándose. La calidad de un sintetizador 
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de voz se mide por la similitud que alcance con la voz humana y su habilidad pa-
ra ser entendido con claridad.

La conversión de texto a voz presenta importantes ventajas frente al audioli-
bro, por ejemplo, porque es posible que una lectura pueda iniciarse con una lectura 
textual (visual) en una computadora o una tableta, para después continuar repro-
duciéndose con una aplicación de audio en un teléfono móvil. No obstante, Rode-
ro y Lucas (2023) encontraron que aun cuando la síntesis de voz ha experimentado 
avances considerables, los audiolectores disfrutan más de las historias narradas por 
una voz humana que por una sintética debido a que la persona crea un mayor nú-
mero de imágenes mentales, se involucra más a profundidad, presta mayor aten-
ción y tiene una respuesta emocional más positiva. Por su parte, Gil y Bergonzi 
Martínez (2023) descubrieron que la lectura en voz alta y comentada parece no 
sólo favorecer la comprensión en general, sino también el disfrute de los textos.

Respecto a las condiciones para la lectura literaria en las escuelas, Henkel, 
Mygind y Svendsen (2021) encontraron que estas están cambiando a medida que 
los lectores jóvenes tienen cada vez más la opción de alternar entre distintos me-
dios (libro impreso, audiolibro y audiotexto) que ofrecen diferentes atractivos 
sensoriales y, por lo tanto, brindan experiencias distintas. Asimismo, afirman 
que el audiotexto facilita la sensación de estar presente dentro de la historia, por 
lo que tiene la oportunidad de convertirse en un evento sensorial y corporal que 
puede beneficiar la lectura de libros.

Uso del audiotexto como estrategia didáctica

Las plataformas digitales han creado múltiples oportunidades para practicar, en-
señar, aprender y crear métodos interesantes e innovadores para aquellos intere-
sados en nuevos procesos de aprendizaje, por lo que el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación puede tener efectos positivos en el aprendizaje 
y desarrollo de los estudiantes. Actualmente, cada vez se utilizan más materiales 
digitales interactivos para promover la alfabetización oral en diferentes discipli-
nas, entre ellos se encuentran los relacionados con las herramientas de texto a 
voz, las cuales pueden tener su origen tanto en aplicaciones de software, dispositi-
vos de hardware, o la combinación de ambos.

Aplicaciones de software

Una de las primeras aplicaciones del audiotexto estuvo relacionada con la accesi-
bilidad de personas con discapacidad visual, a las que hasta ese momento no les 
había sido posible acceder a la información escrita con la misma facilidad que al 
resto de la población (Gramajo, Santagada y Paoletta, 2017). Como muestra de 
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visitantes de museos, las cuales mejoran la experiencia de visita para personas 
no solo con discapacidad visual, sino también auditiva (Paddeu et al., 2019). Otro 
ejemplo puede encontrarse en el uso de audiotextos como parte de los materiales 
educativos incorporados por el profesorado en plataformas de e-learning como 
Moodle, Educativa y Chamilo para la atención de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, como la discapacidad visual y auditiva, o bien, con dificul-
tades para leer ( Juca Faicán, 2023). 

De la misma manera, la conversión de texto a audio posibilita a las personas 
con discapacidades visuales el acceder a la producción académica y científica con-
tenida en los diferentes repositorios institucionales, los cuales tienen como uno 
de sus principales objetivos dar mayor visibilidad a sus contenidos y maximizar 
su impacto en los distintos usuarios (De Giusti et al., 2016). Esto es posible gracias 
al uso de apps TTS por medio de dispositivos móviles que están disponibles para 
su descarga gratuita, como es el caso de Google Cloud Text to Speech, Amazon 
Polly, Microsoft Azure Speech Services, Natural Reader, entre otras.

El audiotexto también es empleado para la enseñanza de idiomas en el me-
joramiento de la pronunciación y velocidad de lectura (Ronda Pupo, Cueto 
Rodríguez y Cougle Iglesias, 2020). De igual modo, es usado en la creación de 
entornos interactivos basados en audio para desarrollar y utilizar la memoria a 
corto plazo y así ayudar al aprendizaje de matemáticas en niños con discapacidad 
visual (Sánchez y Flores, 2005) o, incluso, para reducir la distracción mental en 
estudiantes con dislexia (Bonifacci et al., 2022). A este respecto, estudios en psi-
cología educativa sugieren que las personas aprenden mejor cuando los materia-
les visuales de aprendizaje van acompañados de explicaciones auditivas en lugar 
de textuales (Zavgorodniaia et al., 2020).  

Según Cahill y Richey (2015), el uso de los audiotextos como parte de las 
estrategias didácticas en el aprendizaje de los niños da soporte a la lectura en 
voz alta y, por ende, al aprendizaje de la lectura y la escritura. Gracias a los au-
diotextos, los niños acceden de forma equitativa a la información, sin importar 
si pueden leer o no por sí mismos. De la misma manera, contribuyen a que las in-
fancias incorporen referencias culturales vinculadas al entorno que habitan. Asi-
mismo, a través del audiotexto podemos afirmar que, a diferencia de la conversa-
ción cotidiana, el lenguaje de los libros presenta una gran diversidad de formas y 
usos lingüísticos que permiten expresar diferentes significados. De este modo, si 
el niño ha estado expuesto a situaciones en las que escucha una lectura y, al mis-
mo tiempo, puede seguirla a través del texto, comprenderá las peculiaridades de 
la lengua hablada y la escrita. Igualmente, podrá establecer la relación entre las 
formas de la lectura oralizada y las formas gráficas de la escritura, la tipografía, el 
tamaño de las letras, la función de las imágenes, entre otras.
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Actualmente el avance de la tecnología de síntesis de voz es utilizado tam-
bién en aplicaciones domóticas como las tecnologías de hardware y software en la 
automatización de los hogares (Coronado Arjona et al., 2017), asistentes de voz, 
lectores de pantalla, navegación GPS, atención telefónica automatizada, y demás 
(Pesaru y Goswami, 2021).

Dispositivos de hardware

Otra forma de aprovechamiento de la tecnología de texto a voz como estrategia 
didáctica para desarrollar habilidades lingüísticas es a través de dispositivos de 
hardware, como es el caso del lápiz de audio o audio pen, también llamado lápiz di-
gital, lápiz de lectura o lápiz parlante. 

El lápiz de audio es una tecnología de asistencia que funciona como un lápiz 
convencional ya que puede escribir sobre cualquier papel, aunque en realidad fue 
diseñado para usarse sobre el que provee el fabricante. Integra una cámara de in-
frarrojos que detecta en qué parte del soporte estamos escribiendo, de modo que 
captura digitalmente todo lo que el usuario anota para, después, traspasarlo a una 
computadora. Además, integra un micrófono que guarda el sonido ambiental 
mientras el usuario escribe, esta grabación puede recuperarse posteriormente pa-
ra su escucha con solo pulsar en algún punto de la hoja. Tales particularidades lo 
convierten en una herramienta ideal para que, por ejemplo, un estudiante en clase 
pueda tomar apuntes sin dejar pasar nada. Algunos ejemplos de este tipo de dispo-
sitivos son ScanMarker Air, Lector C-Pen, IRISPen Air 7, Livescribe SmartPen, 
entre otros.

En palabras de Tan, Chen y Lee (2013), los lápices digitales ofrecen flexibilidad, 
portabilidad y familiaridad al permitirle a sus usuarios explotar amplias funciones 
digitales, al tiempo de mantener la interacción natural, común en las interfaces tra-
dicionales de lápiz y papel. La tecnología de lápiz de audio puede resultar adecuada 
para los niños más pequeños que aún no saben leer, pues ofrece nuevas oportunida-
des que amplían el uso tradicional de los libros. Un estudio realizado por Chen, Tan 
y Lo (2016) reveló que las tecnologías de lápiz de audio ya se han aplicado con éxito 
en países como Estados Unidos y China en el diseño de entornos de aprendizaje 
interactivos basados en papel y lápiz digital. Por su parte, Greenwood et al. (2016) 
demostraron que la tecnología de lápiz de audio apoya efectivamente las habilidades 
de lectura, como lo son el vocabulario y la comprensión.

Desventajas en el uso de la tecnología de texto a voz

Las tecnologías de texto a voz han proporcionado formas que generan voces sin-
téticas a partir de textos con sólo una pequeña colección de expresiones grabadas. 
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más fluidas, también es verdad que abren la puerta a quienes buscan consumar 
algún tipo de engaño, por lo que es importante anticipar los daños potenciales e 
idear estrategias para ayudar a mitigar usos indebidos (Noah et al., 2021). 

Como ejemplo de lo anterior surge el término ‘deepfake de voz’, acrónimo 
del inglés constituido por las palabras deep learning ‘aprendizaje profundo’ y fake 
‘falsificación’. Se trata de una técnica de inteligencia artificial que posibilita la 
creación de audios y videos de personas reales diciendo/haciendo cosas que ellos 
nunca dijeron o hicieron. Para ello, se vale de avanzados algoritmos de apren-
dizaje no supervisados conocidos como RGA (Red Generativa Antagónica), así 
como de audios y videos existentes (Masood et al., 2023). 

Las técnicas de aprendizaje automático han aumentado la sofisticación de la 
tecnología haciendo que los deepfakes sean cada vez más realistas y difíciles de 
detectar. La tecnología deepfake tiene características que permiten una difusión 
rápida y generalizada que normalmente es empleada de forma maliciosa o para 
difundir información falsa, como sería el caso de la propagación de versiones 
incendiarias sobre un tema, publicaciones en audio que desacreditan a una per-
sona, historias que intentan darle sentido a una mentira, entre otros escenarios.

Las preocupaciones son principalmente de naturaleza ética, política, jurídica 
y tecnológica y se basan en el hecho de que los deepfakes destruyen la credibilidad 
de los documentos audiovisuales (principalmente videos), como medios de in-
formación o confirmación de hechos, pues ponen en duda su veracidad y gene-
ran riesgos que pasan por la desinformación, la difamación o el chantaje (Bañue-
los Capistrán, 2020).

Una de las primeras herramientas para generar deepfakes de voz fue el progra-
ma Adobe Voco del año 2016. Este utilizaba inteligencia artificial para imitar la 
voz de una persona a partir de una grabación de su voz. No obstante, el proyecto 
fue cancelado una vez que se demostró que podía ser utilizado para crear falsi-
ficaciones de voz, lo cual representaba un peligro para la sociedad (Rini, 2020).

Desde entonces, el avance en la tecnología de redes neuronales ha hecho po-
sible la creación de deepfake de voz cada vez más realistas. Actualmente, existen 
diversas herramientas que utilizan dicha tecnología para crear falsificaciones de 
voz, como es el caso de Wavenet, Tacotron y, últimamente, VALL-E de Micro-
soft (Tabla 3). Esta última puede replicar la voz humana a partir de una graba-
ción de escasos tres segundos (Taki y Mastorakis, 2023):
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Herramientas
deepfake

Descripción

WaveNet Es una red neuronal desarrollada por DeepMind (propiedad de Google desde 
2014), la cual es capaz de modular directamente ondas de sonido en lugar de 
concatenar fragmentos de sonido grabados, como hacen otras tecnologías. Se 
entrena con una gran cantidad de muestras de voz y aprende las características 
de diferentes voces, tanto masculinas como femeninas, en distintos idiomas. 
Incluso, puede generar música y otros sonidos como los de la respiración o los 
movimientos de la boca. Mediante WaveNet se obtienen voces sintéticas que 
tienen un sonido más natural en comparación a otros sistemas que imitan la voz 
humana (Van den Oord et al., 2016). 

Tacotron Es un sistema de síntesis de voz desarrollado por Google que utiliza técnicas 
de aprendizaje profundo para generar un habla similar a la humana a partir del 
texto. Tacotron aprende a generar voz analizando grandes cantidades de datos 
provenientes de hablantes humanos para producir un discurso más natural y ex-
presivo. Posee gran capacidad para generar voz con los patrones de acentuación 
y entonación que dan al lenguaje hablado su característico ritmo y melodía. Pue-
de generar voz con un alto grado de inteligibilidad, por lo que es adecuado para 
aplicaciones donde la claridad y comprensibilidad son primordiales, como es el 
caso de los asistentes de voz o los sistemas para la atención de emergencias. El 
sistema mejora su rendimiento continuamente según se expone a más datos, 
así que puede adaptarse fácilmente a nuevos idiomas (Ning et al., 2019).

VALL-E Es un sistema de síntesis de voz desarrollado por Microsoft, basado en 
inteligencia artificial, con la capacidad de imitar cualquier voz humana. Está 
preparado para sintetizar el audio de una persona una vez que aprende su voz 
y genera entonaciones para preservar el tono emocional del hablante original. 
Puede utilizarse en contextos donde sea necesario editar la voz de una persona 
para cambiarla por el contenido de una nueva transcripción de texto, haciéndola 
decir algo que la persona originalmente nunca dijo. Puede combinarse con GPT 
3 para interactuar en forma de diálogo y proporcionar respuestas que parezcan 
humanas. Su código no está abierto al público probablemente por el riesgo que 
implica poner palabras nunca dichas en la boca de otro. Es una situación similar 
a lo que sucede con los deepfakes (Hernández, 2023).

Tabla 3. Herramientas para la creación de falsificaciones de voz 
Fuente: elaboración propia

En caso de utilizar alguna de las herramientas descritas para la creación de deepfake, 
y ante los siempre presentes vacíos jurídicos en todas las sociedades del mundo, es 
necesario establecer límites éticos para hacerlo responsablemente, asegurándonos 
de contar con el consentimiento de la persona involucrada y tener presente si otros 
pudieran verse afectados (García-Ull, 2021).
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Tendencias futuras de los sistemas de texto a voz en la producción de 
audiotextos

La revisión de las tecnologías de síntesis de voz expuesta hasta ahora ha permi-
tido obtener un amplio panorama sobre los métodos, técnicas y aplicaciones de 
las mismas. Algunas de las tendencias futuras de dichas tecnologías, que actual-
mente están bajo desarrollo, son las siguientes:

a) Se prevén importantes avances en la conversión de texto a voz neuronal 
mediante algoritmos de aprendizaje profundo que permitirán analizar e 
imitar los patrones, la entonación y el tono del habla humana haciendo la 
experiencia más natural y atractiva (Costa-Jussà y Fonollosa, 2017). 

b) El desarrollo de tecnologías de texto a voz en la búsqueda de inclusivi-
dad para usuarios con algún tipo de trastorno o discapacidad, como la 
dislexia o la ceguera (Keelor et al., 2020).

c) El perfeccionamiento de procesos de clonación de voz a partir de voces 
sintéticas como herramienta para anunciantes, cineastas, desarrollado-
res de video juegos y otros creadores de contenido (Franganillo, 2023).

d) Mayor equidad de género en la creación de voces sintéticas, lo que per-
mitirá que los audiotextos puedan producirse, según sea el propósito, 
con voces tanto masculinas como femeninas.

e) La capacidad para generar voz en un mayor número idiomas o incluso 
desarrollar canciones a partir de la tecnología de texto a voz (Nekvinda y 
Dušek, 2020).

f) Aumentar la participación de los alumnos que estudian de forma remota 
(e-learning) a través de estrategias de gamificación con la implementación 
de voces con sonido natural. Estas explicarían las instrucciones del juego y 
los desafíos basados   en habilidades, lo que aumenta la atención y la partici-
pación del cuerpo estudiantil (Orozco Aguirre y Riego Caravantes, 2019).

g) El enriquecimiento de los cursos en línea alojados en la nube, los cuales 
supondrían espacios idóneos para que los educadores creen contenido 
personalizado para los estudiantes (como los audiotextos) mediante he-
rramientas dinámicas de texto a voz (Sierra Berrocal, 2022).

CONCLUSIONES

Con base en las propuestas teóricas investigadas, a fin de profundizar en el uso 
de los audiotextos como forma alternativa para la adquisición de conocimientos, 
se concluye lo siguiente:
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a) El término lectura ha venido evolucionado a través del tiempo. Actual-
mente refiere al proceso de percibir y comprender la escritura a través de 
la vista, el tacto y también del oído (oralidad terciaria).

b) El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha 
llevado a la sociedad moderna a transitar hacia la oralidad terciaria me-
diante la integración de soportes como la escritura, la imagen, el video, 
la voz, entre otros.

c) La gran disponibilidad de equipos de cómputo, sistemas operativos, 
software y acceso a Internet han facilitado la utilización de la tecnología 
de síntesis de voz. Tal ha incidido significativamente en la calidad de las 
creaciones, así como en las prácticas lectoras de las nuevas generaciones.

d) La conversión de texto en voz involucra tres elementos: la creación de 
voces sintéticas, el software lector con la función texto a voz y los motores 
de síntesis de voz (sintetizadores).

e) Las condiciones para la lectura literaria en las escuelas están cambiando 
a medida que los lectores jóvenes tienen, cada vez más, la opción de al-
ternar entre los medios del libro impreso, el audiolibro y el audiotexto.

f) El audiotexto se ha convertido en una valiosa estrategia didáctica y de 
acercamiento al conocimiento, especialmente para aquellas personas 
con discapacidades visuales, auditivas y que padecen dislexia, tanto para 
quienes simplemente no desean leer.

g) Las herramientas de texto a voz son cada vez más utilizadas para la crea-
ción de materiales digitales interactivos de apoyo a la alfabetización oral 
en distintas disciplinas; dichas herramientas pueden tener origen tanto 
en aplicaciones de software, dispositivos de hardware o en la combinación 
de ambos.

h) Si bien los nuevos enfoques de la síntesis de voz facilitan experiencias 
más fluidas, también permite la entrada para los que buscan actuar en-
gañosamente a través del deepfake de voz, lo que puede llegar a tener im-
plicaciones de naturaleza ética, política, jurídica y tecnológica. Por esta 
razón, es importante anticipar los posibles daños potenciales para idear 
estrategias que mitiguen su uso indebido.
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