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Resumen
La comprensión lectora requiere ser mirada desde una perspectiva 
actual, donde las aplicaciones de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) varían la forma en que los estudiantes están in-
teractuando con el texto.  La lectura digital está siendo cada vez más 
utilizada en la escuela como apoyo en la organización académica y las 
herramientas TIC como son la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Au-
mentada (RA) ejercen influencia en la comprensión lectora en conte-
nidos digitales en el alumnado. La pregunta que orienta este texto es 
¿Cuál es la influencia del uso de las TIC como las herramientas RV y 
RA en la comprensión lectora? El objetivo que se busca es determinar 
la influencia que tienen las tecnologías como son la Realidad Virtual 
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y la Realidad Aumentada en la comprensión lectora. Se hizo un estu-
dio documental que se basó primero en un análisis de los resultados 
de las pruebas PISA en comprensión lectora y en el análisis de artí-
culos sobre el empleo de herramientas TIC para la comprensión de 
textos digitales.

Palabras clave: textos digitales; comprensión lectora; TIC; realidad 
virtual y realidad aumentada.

Abstract
Reading comprehension needs to be viewed from a current perspec-
tive, where Information and Communication Technology (ICT) ap-
plications vary the way in which students are interacting with the 
text. Digital reading is being used more and more in schools to sup-
port the reorganization of the academic organization and ICT tools 
such as Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR), which in-
fluence reading comprehension in digital content in students. The 
question of this is: What is the influence of the use of ICT such as Vir-
tual Reality and Augmented Reality study tools in reading compre-
hension? The objective of this research is to determine the influence 
of technologies such as Virtual Reality and Augmented Reality on 
reading comprehension. A documentary study was carried out that 
was based first on an analysis of the results of the PISA tests in read-
ing comprehension to determine the need to establish strategies to 
promote its improvement and then academic articles were consulted 
on Google for analysis and thus, determine the influence and impor-
tance of making its use within the teaching-learning processes.

Keywords: digital texts; reading comprehension; information tech-
nology and communication; virtual reality and augmented reality.
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Introducción
La necesidad que tiene la educación de incorporar formas novedosas 
para el fomento de la comprensión lectora en los escenarios actuales, 
caracterizado por el uso de la tecnología, lecturas cada vez más digi-
tales, bibliotecas digitales, una educación virtual e interdisciplinar, 
ha llevado a plantear una colaboración intencionada y estructura-
da entre la tecnología y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ro-
mero-Olarte y Ramírez-Rojas (2020) señalaron que “la comprensión 
lectora ha sido considerada un pilar fundamental en la enseñanza y 
el aprendizaje de los estudiantes, ya que posibilita el acceso al cono-
cimiento y la apropiación del mismo” (p. 4). Como pilar, la lectura 
debe situarse en un contexto digital, complementando las acciones 
de lectura convencional y aportando al desarrollo del logro de los ob-
jetivos educativos. Pensar en la lectura es pensar en el desarrollo, el 
conocimiento y la información. Loría (2021) planteó que:

Un país sin lectores está condenado a la ignorancia y a la pobreza, limi-
tantes del crecimiento y el desarrollo. La experiencia histórica de los paí-
ses avanzados demuestra con contundencia que la formación de capital 
humano (aumento de conocimientos y ampliación de la cultura para la 
vida y el trabajo) es esenciales para seguir mejorando las condiciones de 
vida. (p. 3)

El estudiante que no lee ocasiona un bajo desarrollo social al ser una 
persona que carece de competencias mínimas para desempeñarse en 
un campo u oficio. Un estudiante que no lee es un analfabeto para la 
vida porque tendrá dificultades para ejecutar orientaciones, compren-
der información y establecer criterios frente a lo que lee y vive.  Esta 
investigación documental está presentada en tres aspectos: primero se 
hace una reflexión del comportamiento de los lectores que aplicaron 
las pruebas PISA del 2018 en tres países México, Chile y Colombia con 
la finalidad de hacer un análisis de los resultados y un análisis docu-
mental del uso de la tecnología para la comprensión lectora, especial-
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mente lo relacionado a las tecnologías emergentes como son la Reali-
dad Virtual y la Realidad Aumentada. Segundo, un análisis y discusión 
frente a la revisión documental y por último las conclusiones. 

Desarrollo 
La lectura comprensiva es un proceso complejo de adaptación a las 
exigencias que subyacen de los cambios sociales y culturales. La ac-
tividad lectora requiere ser desarrollada desde una perspectiva inte-
gradora donde engloba el contexto donde se realice el proceso com-
prensivo y los desempeños mínimos que debe alcanzar un lector 
competente.  De acuerdo con Calero & Calero-Pérez (2021), los mode-
los actuales de desarrollo lector impulsan la idea pedagógica de que 
los lectores adquieren gradualmente la capacidad de integrar lo que 
leen con sus experiencias y conocimientos previos, para así construir 
una representación mental coherente del significado de la situación 
actual donde el alumnado debe utilizar estrategias cognitivas y de au-
torregulación para una lectura comprensiva a través de un proceso 
de planificación, control y evaluación de la tarea.  Es decir, que los 
procesos de comprensión lectora son estrategias de adquisición de 
sentido de aquello que lee, relacionándolo con los conocimientos pre-
vios, las experiencias, la comprensión del mundo, la creatividad y de-
más estrategias para la producción de conocimiento que se vinculan 
con un lector digital. De acuerdo con Medina-Jiménez & González-Di 
Pierro (2021):

La acción interactiva del texto se da en la interacción del texto y el lector 
se materializa por una lectura que está protagonizada por un lector que 
vierte sus experiencias y conocimientos para conocer el texto y una lec-
tura que tiene elementos para ser entendido. (p.5)

Sin embargo, lograr integrar estos elementos resulta complejo, más 
cuando el lector carece de suficiente experiencia que le permita ir 
más allá de su propio mundo y realidad lo que resulta en dificultades 
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de comprensión. A esto se le suma que las pruebas PISA están enfo-
cadas en resolver problemas de situaciones que se les presentará en 
la vida adulta, situaciones familiares, sociales, culturales y escolares. 

Las pruebas internacionales a lo largo de la última década muestran que 
los estudiantes poseen bajos niveles de comprensión a lo largo de distin-
tas etapas de la vida escolar, y que, pese a que se trata de un problema 
transversal a los distintos grupos socioeconómicos, los peores resultados 
se observan siempre en los contextos de mayor vulnerabilidad. (Pezoa & 
Orellana, 2021, p. 2)

De la misma manera que lo señala el Programa para la Evaluación In-
ternacional de Alumnos (PISA, 2018), que evalúa a estudiantes de 15 
años y se enfoca en la capacidad lectora: 

Los estudiantes de Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la 
media de la OCDE en lectura (412 puntos), el rendimiento de Colombia 
en lectura en PISA (2018) fue menor que el registrado en 2015. En Colom-
bia, 50% de los estudiantes alcanzaron al menos el Nivel 2 de competen-
cia en lectura (media de la OCDE: 77%). Como mínimo, estos estudiantes 
pueden identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, 
encontrar información basada en criterios explícitos, aunque algunas 
veces complejos, y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma de los 
textos cuando se les instruye explícitamente para hacerlo. Cerca de 1% de 
los estudiantes de Colombia se ubicaron como los de mejor rendimiento 
en lectura, es decir, alcanzaron el Nivel 5 o 6 en la prueba PISA de lectura 
(media de la OCDE: 9%). En estos niveles, los estudiantes pueden com-
prender textos largos, manejar conceptos abstractos o contradictorios y 
establecer distinciones entre hechos y opiniones, con base en pistas im-
plícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información. En 20 
sistemas educativos, incluidos los de 15 países de la OCDE, más de 10% de 
los estudiantes de 15 años tuvieron el mejor rendimiento. (p. 5)
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Figura 1. Tendencias del desempeño en lectura Colombia. 

Fuente: datos PISA, 2018

La gráfica muestra la prueba PISA desde el 2006 hasta el 2018. El grado 
de lectura comprensiva en el 2006 fue de 385, para el 2009 los resul-
tados fueron de 413. Para el 2012 se presentó una puntuación de 403; 
para el 2015 los resultados mostraron una puntuación de 425; en el 
2018, el rendimiento fue de 412.

Los alumnos de México obtuvieron en lectura 420 puntos, el porcen-
taje de México en lectura para el 2018 estuvo por debajo que el relacio-
nado en 2015 (423 puntos).

En México, el 55% del estudiantado logró por lo menos el segundo nivel 
de lectura. Ellos pueden referir la idea significativa en un texto de exten-
sión moderada, encontrar datos basados en aspectos explícitos, aunque a 
veces complejos, y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma de los 
textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan. Alrededor del 1% 
de los estudiantes mostró un rendimiento superior en lectura, lo que sig-
nifica que alcanzaron el nivel 5 o 6 en la prueba PISA de lectura. En estos 
niveles, los estudiantes pueden comprender textos largos, tratar concep-
tos que son abstractos o contra intuitivos, y establecer distinciones entre 
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hechos y opiniones, basadas en claves implícitas relacionadas con el con-
tenido o la fuente de la información. (PISA, 2018, p. 5).

Figura 2. Tendencias del desempeño en lectura México.

Fuente: datos PISA, 2018

Los resultados de la prueba PISA presentada por los estudiantes 
mexicanos datan del 2000, cuyo resultado fue de 422; para el 2003, 
el promedio fue de 400; en el 2006, los estudiantes presentaron una 
puntuación de 410; En el 2009, los resultados fueron de 424; Para el 
2012, el promedio fue de 424; En el 2015, el resultado fue de 423; en el 
2018, el promedio fue de 420.  
  

Los estudiantes de Chile presentaron un rendimiento en lectura 453 pun-
tos en 2018 lo que fue menor que el registrado en 2015 (459 puntos). En 
Chile, el 68% de los estudiantes alcanzó al menos un nivel 2 de compe-
tencia en lectura. Alrededor del 3% de los estudiantes evidenciaron una 
lectura superior, lo que denota que alcanzaron el nivel 5 o 6 en la prueba 
PISA de lectura. En estos niveles, los estudiantes realizan una compren-
sión de textos larga extensión donde se pueden establecer opiniones, ba-
sadas en claves implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la 
información. (PISA, 2018, p. 3)
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Figura 3. Tendencias del desempeño en lectura Chile.

Fuente: datos PISA, 2018.

En Chile, los estudiantes que presentaron las pruebas PISA en el 2000 
obtuvieron un promedio de 410; para el 2006 el promedio fue de 442, en 
el 2009, el resultado fue de 449; en el 2012, los resultados fueron de 441; 
en el 2015, el promedio fue de 459; y para el 2018, el resultado fue de 452.

Teniendo en cuenta estos resultados donde el 13% del alumnado de es-
tos países alcanza una lectura superior en los niveles 5 y 6, lo que evi-
dencia la necesidad de generar acciones que involucren e impacten en 
el alumnado.  Como lo expresa Pardo-Jiménez (2021), el lector no solo 
debe limitarse necesariamente a la interpretación, sino que debe ir 
más allá, aportando elementos exógenos complementarios asociados 
a su experiencia e incluso a su imaginación. La comprensión lectora 
requiere del desarrollo de capacidades, habilidades e información va-
riada y que se ajusten a las exigencias actuales, centradas en contextos 
cada vez más digitales. Santillán-Castillo et al. (2021) consideró que: 
“La transformación propia de esta época ha incrustado cambios en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, involucrando de manera activa 
las tecnologías de la información; los estudiantes no aprenden mucho 
en situaciones pasivas, tienden a ser experimentalistas” (p. 3).  
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La lectura es una acción transformadora que se incrusta en forma en 
que la hacemos parte de la cotidianidad mediada por el uso de tecnolo-
gías, rompiendo con esquemas tradicionales y usándola para dar res-
puesta a las diferentes necesidades dentro del aula. González-González 
(2021) mostró que actualmente:

Las tecnologías se integran en la vida cotidiana de las personas y los ho-
gares europeos disponen de dispositivos móviles, tabletas, consolas de 
juegos, robots, etc.  Las edades de uso de los dispositivos móviles se han 
reducido cada vez más, y los niños y niñas más pequeños son usuarios 
actuales de videojuegos y de contenidos digitales. En Europa, el 63% de 
las familias permiten que sus hijos e hijas jueguen con dispositivos mó-
viles y piensan que pueden favorecer el desarrollo de habilidades (58%) y 
mejorar la creatividad (47%). (p. 2)

 
Lo que supone que hay que integrar las lecturas tradicionales con lec-
turas digitales; experiencias en contexto, con experiencias globaliza-
doras y la enseñanza convencional con una enseñanza que se apropie 
de las tecnologías.  

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y los textos 
digitales han cambiado la naturaleza de la lectura, lo que ha obligado a 
cambios importantes en la pedagogía y la alfabetización con el fin de con-
tribuir a la creación de significado y la necesidad de estar a la vanguardia 
pedagógica para el desarrollo de contenido a las competencias digitales 
y las dificultades de lectura que motivan el uso de textos digitales en el 
aula. (Neva-Ocasión, 2021, p. 9)

 
En este sentido, resulta necesario resignificar la manera en la que el 
docente establece los procesos de enseñanza como mediador de los 
aprendizajes. Navarrete-Anchundia (2021) indicó que el uso de las 
nuevas tecnologías y la lectura digital permiten desarrollar estrate-
gias más creativas y participación en los estudiantes, además de que 
potencialmente constituye una excelencia herramienta didáctica, sus 
mejores resultados solo se alcanzan en las medidas en que los docentes 
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tengan claro el modelo pedagógico que quieren impulsar. El docente 
debe renovar su propia experiencia lo que implica conocer materiales 
digítales e ir poco a poco introduciendo acciones pedagógicas con tex-
tos de contenido variado. Castro-Marcucci & Belandria (2021) mencio-
naron que: 

Los portales digitales han utilizado la programación como instrumento 
para expresar de manera explícita, con materiales interactivos y adapta-
dos a la información que comunican. Dentro de este espectro, es impor-
tante señalar dos tipos: primero, los artículos con contenidos que utilizan 
gráficos, imágenes o videos para comunicar, formatos que proveen ani-
mación, pero que no permiten la interacción de los usuarios o lectores. El 
segundo tipo son los artículos que permiten la interacción con el lector, 
en los que el contenido se modifica de forma intencionada de acuerdo con 
información suministrada por el usuario. (p. 3)

La lectura como proceso cognitivo requiere ser vinculado con las expe-
riencias, expectativas, emoción y sentir del lector activo que se conec-
ta con lo leído para generar interpretación lo que lo lleva a producir su 
propia comprensión de la acción lectora, esto requiere ser visto como 
un proceso continuo e inacabado. Da Silva-Ramos (2021) indicó que: 

El uso de la tecnología en el aula para mejorar la creatividad y elaborar 
vivencias relativas a la movilidad internación, al ser un mediador en los 
procesos de participación permiten construir una microcultura envol-
vente que sostuvo un entramado de historias y sentimientos, ya que los 
recursos digitales conectan los sentimientos de los niños al darle con-
ciencia al actuar lo que configura el mundo como secuencias. (p. 4)

Además, Chacón-Chavarría (2021) manifestó que la educación como 
servicio y recurso del proceso formativo debe transformar la escuela 
en una educación integral donde los modos de conocer y participar en 
el proceso de conocimiento abarcando nuevas técnicas y métodos; la 
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educación con el uso de las TIC ha presentado una evolución que ha 
permitido transmitir información a través de diversas estrategias tec-
nológicas cada vez más interactivas. La comprensión lectora tradicio-
nal se relaciona cada vez más con textos digitales como facilitador de 
conocimientos y de contenidos que promueve una visión integradora 
de la realidad particular del lector y de mundo que se conecta con di-
versas miradas posibilitando enriquecer la lectura. Marín-Díaz y Sam-
pedro-Requena (2020) sostuvieron que:

Los recursos digitales han venido para quedarse en las aulas, por eso se 
debe tratar de presentar y tener una perspectiva amable de las TIC, y en-
tender que su primera ventaja es servir para mejorar y facilitar el proceso 
de enseñanza de los alumnos, considerando que el acto educativo estará 
en continuo crecimiento y mejora. (p. 2)

Las herramientas tecnológicas proporcionan actividades que facilitan 
el contacto con el contenido y el alumnado, situación que permite op-
timizar la competencia lectora. 

La RV nos ofrece claramente la posibilidad centrada en el uso práctico, 
la motivación y estimulante porque este tipo de metodologías permite 
diversificar los métodos de enseñanza y complementarlo con otras acti-
vidades de aprendizaje al proporcionar a los alumnos herramientas para 
que puedan hacer sus trabajos e interactuar de forma segura con los ele-
mentos generados de forma digital. (Becerra-Romero, 2020, p. 6)

El uso de tecnologías como son la Realidad Virtual (RV) y la Realidad 
Aumentada (RA) permiten lograr un acercamiento a la interacción de 
los lectores con el texto. Durán-Fonseca et al. (2020) indicaron que:

El potencial de estos nuevos medios de generar relatos, y nuevos cons-
tructos, depende de la propia capacidad de representación y de interac-
ción de la propia tecnología, presentando variaciones; este medio (la 
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realidad virtual) es continuo en cuanto a la posibilidad de los formatos 
existentes, y evoluciona en función del desarrollo de los dispositivos que 
nos posibilitan acceder al mismo, la realidad virtual ofrece una capaci-
dad de interacción y de influencia en el medio particulares, que pueden 
ser determinantes en la propia estructura narrativa de los mismos. (p. 98)

Es prioritario en una época digital, generar una práctica pedagógica 
conectada a un usuario digital y un desarrollo personal y profesional 
en competencias digitales centrado en una lectura cada vez más di-
gital. Gómez-García et al. (2020) refirieron que la aplicación de la RA 
como factor de aplicación en lo educativo para promover una mejora 
en la motivación y dinamizar los procesos en el aula. El docente debe 
hacer uso de los contenidos digitales y uso imaginativo de las nuevas 
tecnologías. Cadena-Beltrán (2020) plantearon que “La RA tiene facili-
dad de adaptarse a situaciones, ofreciendo una solución a lo cotidiano, 
esto permite innovar procesos tanto de aprendizaje como de enseñan-
za logrando una interacción por parte del alumnado la cual favorece la 
adopción de nuevas tecnologías” (p. 68).

Metodología

La investigación documental busca estudiar los conceptos de los fenó-
menos de la realidad para poder comprender y así lograr una recons-
trucción epistemológica que se acerque al tiempo presente para lograr 
generar productos que satisfagan las necesidades actuales. Este texto 
tiene su origen en la investigación cualitativa, se centra en referencias 
sobre el uso de la RV y RA como mediación pedagógica para mejorar 
la comprensión lectora. Para considerar el estudio se realizaron las si-
guientes fases:

Fase 1. Obtener información, reflexión y registro inicial a través de un 
cerco de las temáticas, materias de este estudio en el buscador google 
académico de 55 artículos.  
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Fase 2. Ordenar y sistematizar la información por medio de estrategia 
de búsqueda de 55 documentos relacionados a la tipología de estudio, 
estipulado los años de 2020 a 2021. Dichas referencias fueron analizadas 
con el fin de determinar la empleabilidad que tienen estas tecnologías 
disruptivas en la educación, primordialmente comprensión lectura.

Fase 3. Análisis de la información, discusión y reflexión y conclusio-
nes para determinar los aciertos que ha tenido el uso de herramien-
tas digitales en la educación en la comprensión lectora, así como las 
dificultades que ha tenido en la aplicabilidad. 

Análisis y discusión 

La educación convencional frente a la compresión lectora debe permi-
tir el uso de herramientas tecnológicas para posibilitar el quehacer del 
profesor y el aprendizaje del estudiantado. Sin embargo, la reflexión 
sobre lo que variadas experiencias e investigaciones han hecho sobre el 
uso de las TIC, especialmente de la RV y la RA permite destacar las si-
guientes consideraciones: Canquiz-Rincón et al. (2021) plantearon que 
los usos didácticos empleados por los docentes para la aplicación de la 
lectura comprensiva, está condicionado sobre todo los de uso tecnoló-
gico, por lo que trabajan con cartillas, cuentos, materiales que llevan 
los niños o facilitados por el propio docente, ya que la institución no les 
garantiza estos recursos ni cuenta con una plataforma tecnológica de 
apoyo para el desarrollo de estas actividades. Los recursos didácticos 
que suelen ser escasos en las instituciones deben generar inquietud por 
parte de la comunidad escolar.  González-de la Torre y Jiménez-Mora 
(2021) señalaron que:

Durante la labor cotidiana de la enseñanza en el contexto donde se recoge 
la queja generalizada de que entre el estudiantado faltan conocimientos 
considerados básicos de lectura, escritura y habilidades para el uso de las 
TIC, conocimientos y prácticas necesarias para el desempeño en deter-
minados escenarios laborales y sociales (p. 4).
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El uso de la tecnología se da en las actividades del ser humano lo que 
requiere hacer una reflexión didáctica de su uso en la comprensión lec-
tora. En la educación, la aplicación de las tecnologías permite hacer 
un acercamiento a los procesos formativos. Rodríguez-Chavira y Cor-
tés-Montalvo (2021) evidencian que:

La inclusión de las TIC ha requerido de la utilización desde una perspec-
tiva didáctica a fin de crear las condiciones necesarias para habilitar a los 
estudiantes en el manejo de la lectura más allá del contexto del aula, tarea 
docente de promover el desarrollo en los estudiantes de las competencias 
fundamentales para una adecuada participación y utilización de los re-
cursos digitales en la llamada sociedad de la información y del conoci-
miento. (p. 12)

 

Para un enlace entre el alumnado y la tecnología se requiere interac-
ción eficiente y productiva. Roa-Ogando (2021) sugirió que:

Los docentes deben familiarizarse con textos digitales, no solo con los 
verbales, sino con la multimodalidad que se expresa en forma de imáge-
nes, música, cortometrajes webinars, etc. Como parte de la multimodali-
dad que caracteriza al ciberespacio de la internet; esta diversidad cosmo-
lingüística contribuye a los programas tradicionales de la enseñanza, de 
manera que puedan apoyar a la formación de acuerdo con los contextos 
comunicativos y laborales del presente. (p. 26)

En los nuevos entornos lectores la educación debe motivar la inclusión 
de elementos tecnológicos. Pinto-Maldonado (2021) apuntó que se vive 
en una era digital, por lo que es impensable que la educación esté des-
ligada de esta realidad, sabiendo de la necesidad de fomentar la lectura 
en el nuevo lector que está ligado a un contexto digital y tecnológico 
que requiere de ser tenido en cuenta a la hora de propiciar la construc-
ción de aprendizajes significativos en el alumnado. La enseñanza bus-
ca hacer frente a las nuevas tendencias como lo afirman George-Reyes 
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& Avello-Martínez (2021), “la alfabetización digital es una tarea inaca-
bada, ya que los elementos que la componen están en constante evo-
lución, generando diversas oportunidades de implementación de las 
tecnologías en el salón de clase” (p. 12).  El uso potencial de la RV y RA 
en educación genera avance en la forma cómo se involucra al estudian-
tado en los procesos formativos. Véliz-Vega et al. (2021) señalaron que:

El uso de la Realidad Virtual (RV) aumenta cada día en diferentes contex-
tos de la sociedad, incluso desde edades tempranas, se emplea con niños 
para el desarrollo de habilidades en el contexto educativo. La RV ha de-
mostrado su efectividad particularmente con el desarrollo de simulado-
res inmersivas para entrenamientos en una variedad de temática. (p. 139)

El abordaje de estas herramientas está enfocado en el apoyo de las cla-
ses. Maldonado-Zúñiga et al. (2021) plantearon que la realidad aumen-
tada, junto con las plataformas colaborativas y la realidad virtual, son 
algunas de las tecnologías disruptivas más útiles a la hora de dar clase. 
El futuro de la educación está unido al uso de las tecnologías disrupti-
vas, pues estas marcan las nuevas tendencias en la enseñanza-aprendi-
zaje. Por otro lado, los profesores se actualizan con la época digital, en 
la que suceden grandes cambios favorables, que permiten transmitir 
conocimientos a sus estudiantes. Las tecnologías dirigidas a lograr una 
mejora en las metodologías de clase, aunque son retos para la forma-
ción docente y para el alumnado, su implementación requiere generar 
emoción e interés. Torres et al. (2021) plantearon que:

Una primera categoría temática orienta los desarrollos teóricos hacia la 
Realidad Virtual, mostrando las experiencias y avances en la aplicación 
y desarrollo de estrategias de aprendizaje mediante Realidad Virtual In-
mersiva y no Inmersiva, en entornos académicos mediados; el uso cre-
ciente de estrategias de aprendizaje generativo, en donde, el estudiante 
gana en niveles cognitivos, complementando con estrategias de aprendi-
zaje para la organización, comprensión, y transmisión de información 
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como los resúmenes, mapas, diagramas, entre otros con las estrategias de 
realidad virtual. (p. 245)

Rivas et al. (2021) refieren que “Los recursos como la RA mejora el 
aprendizaje experiencial motivador, dado que integra componentes 
virtuales al mundo real y posibilita la pertinencia a la enseñanza, 
permitiendo fomenta la curiosidad, trabajar con el contenido emo-
cional, digital, visual, interactivo y cooperativo” (p. 66). Sin embar-
go, Gonzales et al. (2021) en su estudio concluyeron que:

El 67% de los estudiantes mostraron una alta satisfacción al concluir  la 
tarea y su satisfacción aumentó cuando percibieron que sus colegas si ha-
bían tenido resultados interesantes en la experiencia con RA; no obstan-
te, las limitaciones, el 22% de los estudiantes percibió debilidad para el 
desarrollo de la tarea por la falta de competencias digitales que poseían; 
el 21% experimentó dificultad para aplicar la RA en sus proyectos por fal-
ta de ideas; un 36% planteó la necesidad de más tiempo destinado al estu-
dio de las herramientas presentadas y el 21% consideró las herramientas 
como poco flexibles. (p. 148)

Asimismo “Existen dificultades en las secciones y Apps analizadas; 
estas debilidades pueden ser oportunidades de mejoramiento:  difi-
cultad de acceso, confusión de términos, dispersión del contenido, 
errores técnicos y de compatibilidad” (Gutiérrez-Caneda et al., 2020, 
p. 162). Ruiz-Cerrillo (2020) consideró que “Las limitaciones encon-
tradas con la utilización de RA se refieren a las competencias de los 
estudiantes resultó un desafío para ellos porque algunos poseen ha-
bilidades básicas lo que revela la oportunidad de trabajos con el uso 
de RA” (p. 115). 
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Conclusiones 

La tecnología está incidiendo en la forma como las personas se rela-
cionan con un texto y la comprensión que se tiene de él. La lectura 
convencional se está apoyando de la lectura cada vez más digital por 
lo que se hace necesario establecer estrategias que permitan apoyar 
los procesos lectores conducentes al desarrollo de sus competencias 
básicas. El texto físico sigue siendo por excelencia un mecanismo 
para la lectura. Sin embargo, el uso constante de aparatos tecnológi-
cos, hace cada vez más necesario implementar acciones para la com-
prensión de textos digitales que, por su accesibilidad e inmediatez, 
sean fáciles de adquirir.  

El uso de tecnologías para la comprensión lectora permite al alum-
nado enriquecer lo que sabe y acercarlo a lo que desconoce; entre lo 
que vive a diario y en lo que le falta por experimentar. Es decir, lograr 
una visión de mundo integradora sin salir del aula. El uso racional 
de elementos tecnológicos como ayuda a los procesos curriculares, 
esencialmente para la comprensión lectora, contribuye al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

La tecnología ha sido un apoyo educativo por su versatilidad y flexi-
bilidad. La importancia de generar conciencia en los docentes sobre 
la necesidad de implementar estrategias innovadoras a través del uso 
de herramientas tecnológicas como apoyo a las acciones convencio-
nales en el fomento de la comprensión lectora, haciendo uso apro-
piado de los recursos existentes en las instituciones escolares, que en 
ocasiones son escasos y desactualizados, pero se requiere hacer un 
acercamiento a la lectura reflexiva y autorregulada con las demandas 
y exigencias del mundo actual. 

Actualmente, hay una variedad de recursos tecnológicos y aplicacio-
nes que permiten generar ambientes creativos y acercar al estudiante 
a experiencias enriquecedoras de aprendizaje.  Inmersión práctica en 
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entorno 2.0, web 3.0 con espacios tridimensionales como google ear-
th; digitaltrends, códigos QR, veer.t.v, cristic.com, ta-tum.com, 360 
grados, gafas RV, Quiver, Chromeville Science, zappar, Voyant Tools, 
digicraft, RoundMe, la  aplicación  educativa Google  Expediciones. 
Se encuentran herramientas que permiten un grado de interactivi-
dad con contenidos digitales que son un apoyo a los procesos lectores 
y para su comprensión. 

La presencia de variadas herramientas tecnológicas para la enseñan-
za y la continua evolución y cambio de dichas herramientas hace que 
se busque, seleccione, se analice y se utilice la que se adecue a las ne-
cesidades del contexto, es decir, que sea situada a los requerimientos 
de la planeación del docente y que se logre los objetivos de aprendi-
zaje en los estudiantes, minimizando las limitaciones que dichas he-
rramientas tecnológicas puedan suscitar durante su implementación 
dentro del aula. 

El uso de las herramientas RV y RA genera grandes expectativas e in-
quietudes por la falta de conocimiento de la aplicación de estas herra-
mientas de clase, la escasez de los recursos físicos para su implemen-
tación o el poco apoyo externo lo que genera incertidumbre, pero la 
necesidad de generar un acercamiento de estos medios favorecerá la 
indagación, la motivación y la disposición por la lectura. 
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