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LUGAR: Bogotá. 

FECHA: Mayo 2019. 

PALABRAS CLAVE: literacidad, multimodalidad, componente sociocultural, comprensión 

lectora digital, lectura digital. 

DESCRIPCIÓN: El presente trabajo investigativo se realizó con el propósito de responder al 

interrogante sobre cuáles deben ser las características distintivas de la comprensión lectora 

digital, basados en tesis y artículos académicos provenientes de universidades de lengua 

española desde 2014, para lo cual se desarrolló la metodología del estado del arte. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Antropología pedagógica y desarrollo humano. 

METODOLOGÍA: La metodología usada para la investigación fue la construcción del estado 

del arte; para desarrollarla se recopilaron artículos en revistas científicas y tesis de grado de 

universidades de América Latina y España. Se seleccionaron los 43 documentos que más se 

ajustaron a la orientación que tiene la investigación, y para su análisis se organizó una matriz 

de caracterización con tres categorías: literacidad, multimodalidad y componente 

sociocultural. 

CONCLUSIONES: Se pudieron establecer tres características propias de la lectura digital: 1) 

literacidad, que corresponde a la comprensión de un texto digital o impreso según sus 

aspectos sintácticos, semánticos y morfológicos, además de su tipología y la relación del 

lector y el autor, entre otras; 2) multimodalidad, que corresponde a las habilidades que se 

deben desarrollar para comprender la información presentada en diferentes soportes y 

fuentes; y 3) componente sociocultural, que consiste en las relaciones que se presentan entre 

el lector y el autor en cuanto a su contexto cultural. 

  



3 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En la presente tesis queremos agradecer a nuestras familias y amigos que nos acompañaron 

en el proceso de su elaboración. También a los profesores que nos guiaron en la construcción 

de este conocimiento, en especial a la profesora Aída Bejarano, quien con mucha paciencia 

nos encaminó en cada paso de su construcción. 

 



4 

 

 

Contenido 

 

Introducción           6 

 

Capítulo 1. Justificación, antecedentes, planteamiento  

del problema y objetivos         8 

1.1. Justificación         8 

1.2. Antecedentes         9 

1.3. Planteamiento del problema       13 

1.4. Objetivos          16 

1.4.1. Objetivo general        16 

1.4.2. Objetivos específicos        16 

 

Capítulo 2. Marco teórico        18 

2.1. Alfabetización digital         18 

2.2. Alfabetización bibliotecaria o libraría       19 

2.3. Competencia digital        19 

2.4. Comprensión lectora         20 

2.5. Comprensión lectora digital       21 

2.6. Lectura digital          23 

2.7. Multimodalidad          24 

2.8. Literacidad         25   

2.9. Componente sociocultural       26 

 

Capítulo 3. Metodología         27 

 

Capítulo 4. Multimodalidad: hacia la comprensión lectora  

en diferentes formatos        30 

 

 

 



5 

 

 

Capítulo 5. Literacidad: hacia la comprensión lectora digital   36 

5.1. El código escrito          36 

5.2. Los géneros discursivos         37 

5.3. Los roles de autor y lector       40 

5.4. Las formas de pensamiento       40 

5.5. La identidad y el estatus como individuo o colectivo y comunidad  43 

5.6. Los valores y representaciones culturales     47 

 

Capítulo 6. Componente sociocultural: hacia lo comunicativo  

y social en la lectura digital        49 

 

Conclusiones          52 

    

Referencias           55 

 

Anexos          64 

Anexo 1. Matriz de recolección de artículos      

Anexo 2. Matriz de recolección de tesis       

Anexo 3. Matriz de lectura de artículos       

Anexo 4. Matriz de lectura de tesis       

Anexo 5. Matriz de recopilación final       

Anexo 6. Matriz de caracterización      

 

  



6 

 

 

Introducción 

En la actualidad, con el auge que ha tenido la internet en los diferentes ámbitos de la 

sociedad, se hace necesario investigar sobre su incidencia en la lectura, y más concretamente 

en la comprensión lectora digital, con el fin de analizar la transformación en las habilidades 

y competencias que se requieren para participar activamente en los entornos académico, 

profesional y social. Esta inquietud tiene sus inicios en la tesis de grado de la 

Especialización en Docencia Mediada por las TIC, realizada en 2015 en la Universidad de 

San Buenaventura y titulada “El uso y la evaluación de fuentes de información digital en el 

Colegio Ramón de Zubiría IED de la ciudad de Bogotá”, desarrollada por Ana Mercedes 

Herrera Tenjo y Carlos Julio Noguera Daza, en la cual se indagó sobre la importancia del 

uso y la evaluación de las fuentes digitales de información por parte de los estudiantes de 

una Institución Educativa Distrital en Bogotá, explicando la importancia de dicho tema en 

la generación de conocimiento, y más específicamente en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los diferentes textos digitales que se encuentran actualmente en la 

red. 

Así pues, la comprensión lectora digital es entendida como la capacidad que tiene 

un individuo de interpretar los datos que se presentan en diferentes fuentes (video, audio o 

fotos) y soportes (ordenadores, celulares y tabletas). Lo anterior genera un cambio en la 

forma de leer, y directamente en el lector, quien tiene la oportunidad de elegir la ruta de su 

lectura y utilizar la información o los medios que más se acomoden a sus necesidades. Del 

mismo modo, la interacción entre lector y autor se ha modificado con el uso de las redes 

sociales, los chats, los foros y los blogs. De esta forma han creado una comunicación 

asincrónica que le permite al usuario interactuar con diversas culturas alrededor del mundo. 

En la presente investigación se tendrán en cuenta las tesis y los artículos académicos 

de las instituciones de educación superior, para lo cual se ha utilizado la metodología de la 

construcción del estado del arte, la cual permite hacer un rastreo sobre las investigaciones 

publicadas en revistas científicas de universidades de habla hispana desde 2014. De esta 

manera se busca establecer las características distintivas del proceso de la comprensión 

lectora digital. 
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Para desarrollar el presente estudio se partió de un marco teórico que conceptualiza 

la alfabetización digital, la alfabetización bibliotecaria, la competencia digital, la 

comprensión lectora y la comprensión lectora digital, nociones encontradas en la lectura de 

los trabajos hallados. Así mismo las características de la lectura digital propuestas por el 

pedagogo Daniel Cassany, de la cuales se tomaron tres para generar las categorías de 

análisis: multimodalidad, literacidad y componente sociocultural. Luego se presentan el 

objetivo general y los objetivos específicos. La metodología desarrollada en esta 

investigación fue la construcción del estado del arte; de allí se determinaron las categorías 

de análisis en seis matrices, en las cuales se organizan e interpretan las tesis de grado y los 

artículos académicos con el fin de establecer semejanzas, diferencias y particularidades.  

 La tesis se estructuró en siete capítulos: el capítulo 1 da cuenta de la justificación, 

los antecedentes, el planteamiento del problema y los objetivos; el capítulo 2 describe el 

marco teórico, y el capítulo 3 presenta la metodología empleada en la investigación. En 

seguida se desarrollan las tres categorías de análisis propuestas, así: en el capítulo 4 se 

analizó la categoría de multimodalidad encaminada hacia el desarrollo de la comprensión 

lectora utilizando diversos soportes tecnológicos; en el capítulo 5 se estudió la literacidad 

dirigida hacia la comprensión lectora de textos digitales, y en el capítulo 6 se tomó el 

componente sociocultural guiado hacia lo comunicativo y social en la lectura digital; por 

último el capítulo 7 presentan las conclusiones pertinentes al tema. 
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Capítulo 1. Justificación, antecedentes, planteamiento 

del problema y objetivos 

 

1.1. Justificación 

En los últimos años el Gobierno nacional ha venido realizando diferentes estudios sobre los 

hábitos de lectura, buscando conocer indicadores comunes en el comportamiento lector de 

los colombianos, con el fin de diseñar políticas y propuestas que incentiven adecuadas 

habilidades en los procesos de lectoescritura. Estos estudios plantearon una realidad 

preocupante: solo el 5,1 % de los colombianos lee un libro al año, es decir 5 en una muestra 

de 100 personas. Según el DANE, Bogotá y Medellín son los escenarios de mayor promedio 

en 2018. La misma encuesta estableció que el 74,7 % de los sujetos de las cabeceras 

municipales desarrolla algunos procesos de lectura mayor que en las ciudades capitales. 

Estos estudios han permitido definir el punto de partida para adelantar trabajos 

investigativos que desean analizar no solo la cantidad de libros que se leen, sino también de 

qué manera se lee, y por ende la comprensión y las competencias lectoras que se desarrollan. 

Está claro que los lectores de ahora cuentan no solo con el medio impreso –es decir los 

libros– para practicar la lectura, sino que también tienen los medios digitales.  

Por esta razón, leer en la pantalla se ha convertido en un tema muy importante para 

desarrollar trabajos de indagación, y por eso el presente estudio desea retomar esta temática 

e indagar sobre las características distintivas de la competencia lectora digital. Para ello se 

deben tener en cuenta las brechas generacionales, es decir que las generaciones presentes y 

futuras ya “vienen” con una conciencia digital y de ahorro del papel que no está en las 

anteriores. En unos años los libros impresos serán vistos como reliquias.  

Siguiendo con el planteamiento, la comprensión lectora digital propone ciertas 

características propias de la lectura digital propuestas por Daniel Cassany (2006), como la 

multimodalidad, la literacidad, el componente sociocultural, el rol del autor y del lector, 

entre otras. De estas tomamos tres: literacidad, multimodalidad y componente sociocultural 

para hacer una matriz de caracterización y así analizar las tesis y los artículos académicos 

encontrados. 

Una de las iniciativas que motivó la elección de este tema es la preocupación que 

surge en el quehacer docente sobre el cuestionamiento ¿cómo utilizar de forma adecuada la 
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lectura digital para mejorar el desempeño académico de los estudiantes? De esta 

investigación surgirán muchos insumos que con el tiempo se implementarán en los modelos 

educativos, y desde luego en las estrategias pedagógicas, para mejorar e integrar las 

características de la era digital al proceso educativo.  

En conclusión, la importancia de este proyecto investigativo es resaltar cuáles son 

las características distintivas de la competencia lectora digital en la educación superior, tema 

que actualmente adquiere cada vez más fuerza por el uso constante de los medios 

electrónicos dentro del contexto universitario –tanto por docentes como por estudiantes– 

teniendo en cuenta que deben aplicar efectivos procesos de comprensión y competencias de 

lectoescritura digitales, además de las amplias posibilidades de enseñanza y aprendizaje que 

se derivan de su uso.  

 

1.2. Antecedentes 

En los últimos años la educación en Colombia ha tenido grandes transformaciones y 

avances. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha implementado programas de 

acceso, permanencia, equidad, infraestructura, gratuidad, alimentación escolar, rutas 

escolares, materiales educativos y capacitación docente. Aunque con estas iniciativas el 

nivel de la educación pública ha tenido una notoria mejoría, las falencias, carencias y 

dificultades son cada vez más inminentes.  

A pesar de lo expuesto, la calidad educativa no evidencia este importante pero 

moderado cambio. El Gobierno, preocupado por la evolución en el aprendizaje de los 

estudiantes, se ha interesado en participar en las diferentes pruebas internacionales que 

miden la comprensión lectora, los aprendizajes de los estudiantes de primaria y las 

competencias ciudadanas, entre otras. Algunas de estas pruebas son: 

− Pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes): evalúa el 

desarrollo de las habilidades y los conocimientos de los estudiantes de 15 años a través 

de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias. Este estudio se realiza cada 

tres años (Icfes, 2016). 

Las pruebas PISA pretenden evaluar en los estudiantes la capacidad para analizar y 

entender un texto, además de medir su destreza para utilizar dicha información escrita 
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en situaciones de su vida real y así lograr cumplir de forma adecuada su función en la 

sociedad (Icfes, 2016, p. 5). 

Los resultados tanto de las pruebas PISA como de las Pruebas Saber evidencian muy 

bajos niveles en el desarrollo de comprensión lectora, y aunque Colombia ha mejorado 

algunos puntos, está muy lejos de alcanzar los niveles de países desarrollados, incluso 

de la misma zona. Así lo reveló la prueba PIRLS 2011, en la que Colombia se ubica en 

el grupo de países con bajo desempeño, aunque se reconoce un pequeño avance con 

respecto a los años anteriores.  

De igual forma en las pruebas PISA de 2006, 2009 y 2012 mostraron en sus resultados 

que los estudiantes colombianos demuestran niveles inferiores a los esperados en las 

competencias evaluadas. 

 

− PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora): se realiza cada 

cinco años desde 2001. Mediante pruebas escritas aplicadas a estudiantes entre los 9 y 

10 años, evalúa la competencia en lectura. En este participaron unos 325.000 

estudiantes provenientes de 49 naciones (International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement, 2013) 

 

Sumado a lo anterior, el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (Icfes), aplica las Pruebas Saber 11 (para ingreso a la educación 

superior), Saber 3.º, 5.º y 9.º y Saber Pro (mide los conocimientos de estudiantes 

universitarios próximos a graduarse).  

Las Pruebas Saber en tercero, quinto y noveno tienen como objetivo principal 

monitorear el progreso de las competencias básicas en los estudiantes y así partir de los 

resultados para hacer los ajustes necesarios a nivel institucional, departamental y nacional, 

reconociendo las aptitudes, capacidades y valores de los estudiantes colombianos en su 

proceso de aprendizaje, indistintamente de su procedencia o nivel social, cultural o 

económico (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

Las Pruebas Saber 11 proporcionan información sobre el desarrollo de las 

competencias básicas de toda la trayectoria del estudiante en la educación básica y media, 

lo que permite evidenciar las habilidades adquiridas durante su paso por el colegio y hacer 
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una autoevaluación para construir su proyecto de vida (Ministerio de Educación Nacional, 

2018). 

El propósito de las Pruebas Saber Pro es medir las competencias específicas con las 

que un estudiante de pregrado termina sus estudios superiores, y que son necesarias para su 

formación profesional. Cabe resaltar que las mediciones tanto nacionales como 

internacionales –con las que se pretenden conocer los niveles de lectura y comprensión de 

los estudiantes en los diferentes niveles educativos– desconocen tanto los contextos en los 

que se desarrollan los estudiantes como los procesos que se llevan en las instituciones 

educativas en cuanto al desarrollo de las competencias básicas, especialmente aquellas que 

los estudiantes necesitan hoy por el auge de la era digital, para analizar, sintetizar, plantear 

hipótesis, formular preguntas y evaluar tanto la información como las fuentes en las que 

encuentran. 

 Hasta ahora en los colegios continúa la preocupación por cerrar la brecha entre el 

acceso, la permanencia, la equidad, la calidad del sistema educativo y los procesos 

comunicativos efectivos, pilares de un verdadero cambio y sobre los cuales no se ha 

profundizado con seriedad. Usar y evaluar diferentes tipos de información digital es uno de 

los desempeños fundamentales en el siglo XXI. 

Una de las preguntas a resolver sería: ¿si no se han podido superar las dificultades 

en los procesos básicos de  lectoescritura, que por décadas ha sido persistente en los 

contextos escolares tradicionales, cómo se hará en la sociedad de la información, en los 

nuevos entornos virtuales, conformados por elementos multimedia, en donde se 

redimensionan los procesos comunicativos y se crean nuevas competencias digitales y 

tecnológicas para el uso y manejo de la información? 

El presente trabajo contribuirá a responder a la anterior pregunta, partiendo de una 

investigación realizada en 2015 en la Especialización en Docencia Mediada por TIC, 

titulada “El uso y la evaluación de fuentes de información digital en el Colegio Ramón de 

Zubiría IED de la ciudad de Bogotá”. La pregunta investigativa de esta tesis fue: ¿Cuál es 

el grado de conocimiento y apropiación del uso y la evaluación de fuentes de información 

digital que tienen los estudiantes del Colegio Ramón de Zubiría IED de Bogotá? 

 En este proyecto se abordó como tema principal el bajo desempeño de los 

estudiantes en comprensión lectora, evidenciados en los bajos resultados de las pruebas 
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PISA y las Pruebas Saber en Colombia, especialmente en Bogotá, en el Colegio Ramón de 

Zubiría en los últimos tres años. Las debilidades encontradas muestran dificultades en los 

procesos comunicativos, interpretativos, propositivos y analíticos, que son los causantes de 

los bajos promedios en las áreas de matemáticas y lengua castellana. Este suceso es 

repetitivo y persistente; las instituciones educativas no plantean propuestas efectivas para 

mejorar esta situación, sino que, por el contrario, se responsabilizan los unos a los otros. 

 Las conclusiones a las que se llegó en la investigación establecen una problemática 

relacionada con el uso y la evaluación de la información digital, específicamente: en primer 

lugar, los bajos desempeños de los estudiantes en comprensión lectora, base fundamental 

del análisis de todo tipo de información de origen impreso o digital, lo cual dificulta en gran 

medida el desarrollo de procesos de aprendizaje y la metacognición adecuada de los 

aprendices. 

En segundo lugar se pudo evidenciar que los estudiantes carecen de competencias 

para enfrentarse a la búsqueda, selección, reconocimiento de fuentes de indagación, 

disponibilidad de recursos, contenidos y evaluación de estos, particularmente en la 

articulación a sus conocimientos previos y las necesidades planteadas al abordar actividades 

relacionadas con las distintas áreas del conocimiento, a su desarrollo personal y al impacto 

que pueda causar sobre su entorno inmediato. 

En tercer lugar se encuentra dificultad en la interpretación de la forma en que se 

presenta la información en la actualidad, la cual requiere de competencias lectoras que no 

solo se reducen a interpretar textos escritos o electrónicos, sino que también implica la 

lectura de imágenes y la interpretación de videos e información gráfica: tablas, mapas 

conceptuales, infografías, mapas mentales y líneas de tiempo, entre otros. 

En cuarto lugar, es común encontrar que no se respetan los derechos de autor y hay 

una creciente dificultad en el manejo ético de la información, conocida como plagio.  

Por último, se encontró que la mayoría de los estudiantes utiliza los medios de acceso 

a la información para establecer relaciones sociales, distanciados de su aplicación en la 

construcción de su propio conocimiento y olvidando el potencial de las aplicaciones 

disponibles. 

Por tal razón, posibilitar el desarrollo de competencias de lectura digital les permitirá 

a estudiantes y docentes de las instituciones educativas –en especial en el nivel superior– 
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avanzar en el camino de la construcción de aprendizajes significativos y generar la 

autonomía del estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje; además incrementará 

el nivel del pensamiento crítico, fundamental al momento de trabajar con las fuentes de 

información de forma continua o discontinua.  

 

1.3. Planteamiento del problema 

Desde siempre la lectura ha sido una de las mejores formas para que un individuo conozca 

el mundo que lo rodea; sin embargo no es una tarea fácil, y no puede estar enmarcada en un 

espacio y tiempo determinados, sino que es una labor que dura toda la vida, y, dependiendo 

de sus inicios, puede ser placentera o ser percibida como una imposición. La formación de 

efectivos y correctos hábitos de lectura no es una tarea exclusiva de los colegios, es un 

trabajo conjunto con la familia, pues es bien sabido que cuando los padres les leen a sus 

hijos desarrollan en estos gustos por este proceso y facilitan la adquisición de esta habilidad.  

 Siguiendo con el planteamiento, el proceso de aprendizaje de la lectura involucra a 

muchos agentes, los cuales, paso a paso, tratan de formar un lector activo, es decir capaz de 

interactuar con el autor, tomar una postura crítica y que no solo se quede con la habilidad 

de descifrar un código sino que, a partir de su comprensión, proponga nuevo conocimiento 

en un entorno como el actual, en el que diariamente se presenta infinidad de información en 

diversos formatos como los libros impresos y digitales, las plataformas como Amazon, los 

periódicos tanto impresos como digitales, además de los dispositivos que se utilizan para 

leerlos, como celulares, tabletas, iPad y computadores, entre otros. 

 Una de las razones para que se presente esta cantidad de información radica en la 

necesidad que tiene el ser humano de estar enterado, buscando comprender el entorno que 

lo rodea. Como lo indica Cassany (2006),  

hoy es letrado o tiene alfabetismo informacional quien se da cuenta de que tiene una 

necesidad informativa, sabe buscar, localizar y evaluar varios documentos que se refieren 

a ello (en la red u otro entorno) y puede entenderlos y utilizarlos para satisfacer esa 

necesidad. (p. 125)  

 

Según el autor, las personas tienen la facilidad de acceder a un mundo infinito de 

información, ventajas que solo se obtienen de la digitalización a través de sus móviles. La 
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tecnología ha logrado poner en una mano el conocimiento y el saber ilimitado, la dificultad 

es interpretarlo, interiorizarlo, adaptarlo y utilizarlo para satisfacer sus necesidades.  

El desarrollo de estas competencias implica una transformación en todos los sentidos 

de la educación como se conoce hasta ahora, pues es muy complicado competir con las 

pantallas y el internet mientras en las instituciones educativas se sigue trabajando con el 

papel. Como anota Cassany (2011) en su obra En_ línea: Leer y escribir en la red:  

En cambio, hoy muchos nativos tienen en casa los artefactos más sofisticados 

(ordenadores, tabletas), que aprendieron a usar de manera cooperativa con los compañeros, 

mientras que en la escuela se mantienen los artefactos de papel de siempre, que ellos 

consideran obsoletos y aburridos, y encuentran también a unos maestros inmigrantes que 

tampoco conocen ni usan tan bien como ellos estos nuevos artefactos cuando se presentan. 

(p. 27) 

 

Lo expuesto por el autor deja entrever que en las instituciones educativas no están a 

la vanguardia de los adelantos tecnológicos, pues existe un retroceso muy marcado en 

cuanto al uso y manejo de las herramientas tecnológicas en el aula, en comparación con las 

destrezas que presentan los estudiantes en los entornos sociales que frecuentan. Los recursos 

asignados por el Estado para computadores o tabletas son obsoletos; las redes son 

insuficientes y la falta de preparación de los docentes acentúa la problemática. La mayoría 

de los profesores están próximos a la tercera edad y se niegan a romper los paradigmas de 

la tecnología. Ante este panorama las expectativas son muy escasas y poco claras. 

Así mismo se debe resaltar la responsabilidad que tienen los Gobiernos de generar 

políticas educativas que ayuden a alcanzar mejores resultados en el desarrollo de las 

competencias necesarias para afrontar los nuevos desafíos que se van presentando en las 

TIC. En todo el mundo existen organizaciones interesadas en dar directrices a los países en 

vías de desarrollo para generar cambios educativos, que tiendan a mejorar las competencias 

de los estudiantes para que sean capaces de enfrentar los retos propios de la globalización.  

Una de esas organizaciones mundiales es la Unesco (2017), que promueve la 

generación de políticas y estrategias de educación en la formación del individuo a lo largo 

de la vida, por eso insiste en la importancia que tiene la educación para integrar los 

conocimientos impartidos en el aula con la vida diaria y formar profesionales que propongan 

nuevos conocimientos, como lo explica en su informe:  
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En la actual sociedad, caracterizada por su rápida evolución, todo el mundo necesita un amplio 

conjunto de conocimientos, habilidades y competencias, incluido un buen nivel de 

competencia digital y de lectoescritura y aritmética, para aprender, adaptarse y participar en 

la vida social, económica, cultural y cívica. (p. 2) 

 

Como se expresa en la cita anterior, una de las preocupaciones de estas 

organizaciones internacionales tiene que ver con los profesionales que se están formando 

en las instituciones de educación superior, ya que son ellos los llamados a generar 

transformaciones y plantear soluciones a las problemáticas que locales e internacionales en 

cuanto a la información digital. Esto implica la responsabilidad de las universidades en el 

desarrollo de las competencias básicas y digitales de los estudiantes, y por lo tanto es 

necesario que asuman este gran reto de desarrollar las competencias lectoras en sus alumnos, 

habilidad que necesitan para afrontar los nuevos desafíos en la era digital. Por tal razón, la 

presente investigación está interesada en responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

características distintivas de la competencia lectora digital que se derivan de los estudios 

provenientes de universidades de lengua española, a partir de 2014 hasta hoy? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer las características distintivas de la competencia lectora digital en estudios 

provenientes de universidades de lengua española a partir de 2014 hasta hoy. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

− Analizar el tratamiento de la categoría “literacidad” en relación con el desarrollo de la 

comprensión lectora digital en los estudios seleccionados. 

− Identificar el alcance de la categoría “multimodalidad” en el desarrollo de las 

competencias lectoras digitales.  

− Determinar la importancia de la categoría “componente sociocultural” para el 

desarrollo de las competencias lectoras digitales. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

Para desarrollar la presente investigación es necesario aclarar las perspectivas desde las 

cuales se abarcan los siguientes conceptos: alfabetización digital, alfabetización 

bibliotecaria, competencia digital, comprensión lectora, comprensión lectora digital, lectura 

digital y las categorías propuestas por Cassany (2011) para el análisis de las investigaciones 

revisadas: multimodalidad literacidad y componente sociocultural. 

 

2.1. Alfabetización digital 

Desde la Antigüedad el vocablo “alfabetización” solo hacía referencia a “saber leer y 

escribir”, por lo tanto, una persona alfabetizada era una persona letrada (Bawden, 2002, p. 

364). Dicho término era visto como algo simple que se resumía en “ser capaz de decodificar 

unos símbolos y hacer una producción escrita”. Pero al pasar del tiempo el concepto se ha 

nutrido, entendiéndose ahora como el desarrollo de destrezas no solo laborales sino también 

académicas, lo que ha generado múltiples dimensiones en las que se desarrolla, como la 

alfabetización bibliotecaria, informacional o digital, entre otras. 

Para ampliar los conceptos tomamos la posición de Cassany (2011), para quien la 

alfabetización informacional se presenta cuando un individuo manifiesta una necesidad de 

información, y para suplirla debe estar en capacidad de buscar, localizar y evaluar diversos 

documentos en la red (p. 125). El alfabetismo informacional hace referencia a diferentes 

clases de artefactos culturales (escritos, imágenes, videos, audios, mapas, esquemas, 

reproducciones virtuales) y se requiere que el individuo tenga la habilidad de adaptarse a 

los nuevos retos que se están produciendo en el marco de la información (p. 125). 

En la presente investigación estamos interesadas especialmente en la alfabetización 

digital, entendida como “[…] la capacidad para leer y entender textos de hipertextos y 

multimedia” (Bawden, 2002, p. 395), sin dejar de lado el hecho de que dicha lectura se 

realiza a través de una pantalla, lo que exige unos requerimientos específicos y definitivos 

para llegar a comprender dichos textos y al mismo tiempo encontrar una aplicación a la vida 

diaria. Cuando un individuo logra desarrollar la alfabetización digital encuentra otra forma 

de comunicar sus ideas a nivel global, puesto que puede publicar y dar su punto de vista 

sobre un texto, un video o una imagen, entre otros (Bawden, 2002, p. 365). 
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2.2. Alfabetización bibliotecaria o libraría 

Este es un concepto desarrollado desde diferentes perspectivas y por distintos autores, como 

Lubans (1980) citado por Bawden (2002), quien define la alfabetización libraría desde el 

aprendizaje de habilidades necesarias en la búsqueda de información. Dusenbury (1989) 

citado por Bawden (2002) argumenta que es una habilidad de autosuficiencia sobre la 

información que se necesita para responder alguna inquietud y en qué momento es 

determinante pedir la ayuda de un experto. Fatzer (1987) citado por Bawden (2002) 

considera que no se trata de tener o no destrezas en la búsqueda de información, sino que es 

un proceso progresivo en el que el lector que posea dicha habilidad puede seguir una 

estrategia de búsqueda que le permita localizar un texto y evaluar su información (p. 368). 

Otros autores que conceptualizan este término son Rudolph, Smith y Argall (1996) 

citados por Bawden (2002), quienes sugieren que el concepto ha cambiado en diferentes 

etapas:  

al principio “ser usuario competente [de bibliotecas]” significaba “pedirle al bibliotecario que 

te proporcionara materiales de la biblioteca”, más tarde “[…] saber cómo estaba organizado 

el catálogo manual y cómo traducir las signaturas en sitios dentro de la biblioteca”. 

Actualmente dicho concepto incluye comprender la selección de medios y formatos en los que 

se encuentra la información (p. 369). 

 

2.3. Competencia digital 

Por competencia se entiende la capacidad que tiene el ser humano de “saber hacer en 

contexto”, teniendo en cuenta los conocimientos y su utilidad en su diario vivir. Dichas 

competencias están dadas desde un horizonte político que impone unas competencias 

básicas que deben ser enseñadas en todos los niveles educativos para generar una clase de 

ciudadanos útiles para la sociedad de turno. 

 Otro de los conceptos está planteado en la tesis de grado realizada en la 

Especialización en Educación Mediada por TIC, de 2015, en la que se abordaron las 

competencias a partir de los lineamientos del Parlamento de la Unión Europea de 2006, en 

los que “las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades 

y actitudes adecuadas al contexto” (p. 4). Del mismo modo, para hablar de competencia 

digital se tomó el concepto dado por la recomendación europea de 2006: 
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La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias 

básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a 

través de internet. (p. 15) 

 

En la interpretación de la cita anterior se establece que una de las competencias que se deben 

desarrollar en los estudiantes –en todos los niveles de educación–para que sean competentes 

en todo el mundo, es lo concerniente y consecuente a la era de la digitalización y el manejo 

efectivo de las nuevas tecnologías. Solo esta implementación lograría de forma 

representativa mejorar la calidad educativa. 

 

2.4. Comprensión lectora 

Cuando se lee un texto, el principal objetivo es entender el mensaje que el autor quiso 

plasmar en su escrito. Dicho proceso implica una construcción mental, consciente y 

profunda, que busca darle un significado al texto que se está leyendo, para así comprender 

la información originada en el escrito. Como señala Vallés (2005), “leer consiste en 

descifrar el código de la letra impresa para que esta tenga significado y, como consecuencia, 

se produzca una comprensión del texto” (p. 49).  

El proceso de la comprensión lectora es una herramienta con la que debe contar todo 

individuo para tener acceso al conocimiento, y debe partir de la edad escolar para continuar 

en el desarrollo profesional. En el momento en que se cuenta con dicha competencia se tiene 

la habilidad de acceder al entendimiento del mundo que lo rodea, facilitando de esta forma 

todos sus procesos. 

 

2.5. Comprensión lectora digital 

Las nuevas tecnologías de la información han generado muchas transformaciones, y 

obviamente la lectura y la comprensión lectora no son ajenas a estos cambios. Uno de los 

aspectos en los que se observa esta variación es en la comprensión lectora, pues en la 

actualidad se puede crear un lazo entre el autor y el lector mediante las redes sociales, lo 

que genera una mejor comprensión de los textos al conocer el contexto en el que autor 

produjo el escrito. Según López (2010), la lectura posibilita la interacción social del 
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individuo con su entorno, mediante un diálogo con el autor, lo cual mejora la comprensión 

del texto. Para este autor, 

la lectura, como cualquier otro acto inteligente, implica la posibilidad, por parte del sujeto, de 

interactuar socialmente, creando un sistema de comunicación que le permitirá una mejor 

comprensión del contexto que lo rodea. La interacción entre la información visual y la 

información no visual hace posible la construcción permanente de hipótesis sobre el 

significado y la forma de lo que sigue en el texto, así como la elaboración de estrategias para 

verificar o rechazar dichas hipótesis y para formular otras nuevas, más ajustadas al texto. (p. 

2) 

 

De la anterior cita se puede inferir que en la lectura confluyen aspectos como la 

asociación de los conceptos previos con los nuevos, el desarrollo de un pensamiento crítico, 

el mejoramiento del proceso de interpretación, argumentación y proposición. Todas estas 

generalidades permiten formar efectivos canales de comunicación entre las ideas del autor 

y la contextualización del lector. 

 Frente a lo anterior, Warschauer, citado por López (2010), plantea: 

[…] al pasar de la página impresa a la pantalla del ordenador, la lectura exige nuevas 

habilidades, como identificar las informaciones que deben ser leídas primero, entre ellas, se 

puede citar: evaluar rápidamente la fuente y su credibilidad, además de la relevancia de sus 

informaciones. De esta manera, el lector tiene que saber tomar decisiones rápidas sobre la 

decisión de navegar y leer o no una página abierta, seguir sus hipervínculos o partir para una 

nueva búsqueda. (p. 2) 

En esta era de la internet es muy fácil acceder a todo tipo de información, por eso 

una de las habilidades que se debe crear en los estudiantes es la elección de fuentes 

confiables que le garanticen que los datos sean verídicos y no otra forma de falsedad. Para 

ello, deberá tomarse el trabajo de buscar y confirmar la bibliografía que lo compone o las 

fuentes primarias de donde fue extraído. Hoy en día es muy común el inadecuado proceso 

que desarrollan los alumnos para buscar la información, ya que no se toman el trabajo de 

seleccionar buenos buscadores y se quedan con la primera información, a la que le aplican 

el proceso de copy page. 

 Por la gran cantidad de información que existe en internet no es fácil saber qué 

fuentes son confiables y cuáles no, ya que romper el paradigma de las fuentes primarias –es 
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decir los textos, documentos y demás que se creían totalmente seguros– no ha sido tarea 

fácil. Como lo dice Coiro (2003), “internet en especial ofrece nuevos formatos de texto, 

nuevos propósitos para la lectura, y nuevas maneras de interactuar con la información, que 

pueden confundir y hasta abrumar a las personas acostumbradas a extraer significado 

únicamente de impresos convencionales”(p. 1)  

No se puede olvidar que internet también permite una comunicación activa en la que 

el lector tiene la posibilidad de exponer sus puntos de vista frente al autor, para desarrollar 

pensamiento crítico y habilidades argumentativas. Es decir, después de leer una opinión 

sobre cualquier tema a través de los chats es posible contradecir, reflexionar o adherirse a 

los pensamientos, opiniones y críticas de lo comunicado por los autores. Como lo afirma 

Coiro (2003):  

Internet ofrece oportunidades para interactuar con formatos de texto nuevos (por ejemplo el 

hipertexto y múltiples medios interactivos que requieren de nuevos procesos de pensamiento); 

nuevos elementos en el lector (por ejemplo nuevos objetivos o motivaciones, nuevos tipos de 

conocimiento sobre antecedentes y habilidades cognitivas de orden superior que se desean 

adquirir); y actividades nuevas (por ejemplo la publicación de proyectos en multimedia, 

verificación de la credibilidad de imágenes y participación en intercambios sincrónicos en 

línea).(p. 2) 

 

2.6. Lectura digital 

Para Cordón (2016), entre el lector y la lectura siempre ha existido una relación recíproca, 

que solo se había tenido en cuenta por las actividades que se realizaban en bibliotecas y 

librerías, en virtud del desarrollo del campo editorial, que decidía sobre la información que 

se debía leer, comprender e interpretar. Aquí lo único importante eran las ganancias, resaltar 

las tendencias y proponer los problemas que le convinieran a los autores, como lectores, en 

cuanto al idioma y al entorno en que se desarrollaba el texto. 

Cuando la web y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

entraron en escena se dio un giro de 360 grados, se rompieron muchos paradigmas, se 

efectuaron muchos cambios. Como la figura del autor, que ya podía ser cualquiera sin el 

aval de una editorial, el papel del crítico se multiplicó porque cualquiera podía publicar su 

opinión en contra o a favor de la obra, y por último la representación del lector se diversificó 
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porque puede ser un personaje educado, intelectual o común. La anterior sustentación se 

apoya en lo escrito por Cordón (2016), en la siguiente cita:  

La aparición de un sistema de intermediación modifica radicalmente todo el ecosistema del 

libro, pues la relación del lector con la obra, la del editor con el lector, la del lector con el 

autor, etc., cambia radicalmente según los contextos y el modo en el que se desarrollan los 

contenidos. (p. 250) 

 

Del mismo modo, se alteró el concepto de lectura y el rol del lector, ya que no es 

suficiente saber leer, sino que ahora es necesario tener en cuenta dónde y cómo se lee, con 

el fin de comprender los diferentes textos sin importar las fuentes o los soportes en los que 

se presente la información, generando así la controversia entre la lectura en soporte impreso 

o digital, partiendo del paso del papel y la pantalla, lo tangible del libro impreso y lo 

intangible del libro virtual.  

Por consiguiente, un aspecto importante que no se debe olvidar es la formación del 

lector en cuanto a las habilidades y destrezas necesarias para comprender la información 

encontrada en la red y el papel de la educación en el proceso de cambio que debe existir 

entre la lectura tradicional y la lectura digital. Como lo indica Cordón (2016): 

la construcción del lector digital exige la adquisición de un conjunto de habilidades y 

competencias que le faculten para una adecuada apropiación de los dispositivos y de los 

contextos tecnológicos que facilitan las diferentes formas de legibilidad. (p. 264) 

 

2.7. Multimodalidad 

La multimodalidad hace referencia a la integración del conocimiento dentro del desarrollo 

de habilidades que permiten usar adecuadamente el mundo digital; así mismo facilita el 

análisis de los nuevos elementos que han adquirido los discursos, los cuales ya no solo están 

construidos por letras, sino que también incluyen videos, fotos, audios y reproducciones 

virtuales, lo que evidencia que los textos ya no son estáticos, sino que, por el contrario, 

integran cada uno de estos elementos que conllevan a construir nuevos significados y 

comprensión en el lenguaje (Cassany, 2006, p. 178). Dentro de las habilidades que 

desarrolla la multimodalidad, se resaltan las siguientes:  

− Habilidades de computación: manejo de la máquina y de los programas que se 

encuentran en ella; así mismo dominio del lenguaje especializado de los computadores. 
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− Habilidades de navegación: buscar la información solicitada usando los motores de 

búsqueda y luego recopilar los datos para poder evaluar su utilidad.  

− Habilidades verbales: manejo de los lenguajes escritos y orales según los diferentes 

géneros textuales. También es indispensable desarrollar el manejo de una segunda 

lengua principalmente como el inglés.  

− Habilidades visuales y auditivas: destreza para el manejo de imágenes y sonidos 

dispuestos en la web.  

 

En conclusión, es esencial establecer que cada gran avance de la humanidad genera cambios 

representativos en su vida cotidiana. La lectura digital es uno de esos cambios, ya que estas 

generaciones han tenido la “ventaja” o la afectación de la tecnología de punta. Hablar de 

futuro en este campo es un poco incierto porque no se sabe que pueda llegar y qué tanto nos 

destruya. 

 

2.8. Literacidad 

El término abarca la comprensión general de las prácticas de lectura y escritura, haciendo 

énfasis no solo en el uso de ellos, sino también en la comprensión y las capacidades de 

razonamiento que se desarrollan al leer y escribir. La literacidad proviene del vocablo inglés 

literacy, que reúnen características primordiales que lo construyen y permiten su desarrollo 

puntual y apropiado. Estas características son: 

− El código escrito: dentro de él se abordan las características lingüísticas que se deben 

tener en cuenta dentro de la escritura, como la ortografía, la sintaxis y los signos de 

puntuación, entro otros.  

− Los géneros discursivos: hace referencia a las maneras como se presentan los escritos, 

es decir por medio de cartas, informes o sonetos, los cuales tienen una intención al ser 

expuestos dentro de la comunidad. 

− Los roles de autor y lector: aquí se tiene en cuenta el papel que desempeña cada uno 

dentro del desarrollo de la interlocución del lenguaje, considerando sus derechos y 

deberes, además de la subjetividad que surge a partir de dicha interlocución. 
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− Las formas de pensamiento: hace referencia a la forma como se desarrollan las ideas 

y los puntos de vista de la realidad, por medio de su observación y razonamiento, por 

lo que se relaciona con la ejecución y construcción del discurso escrito.  

− La identidad y el estatus como individuo, colectivo y comunidad: permite distinguir 

los rasgos particulares que identifican a una comunidad, siendo estos construidos a 

partir del discurso escrito, su producción y recepción.  

− Los valores y representaciones culturales: características como la religión, la política 

o el deporte son rasgos que identifican a una cultura y que se dan a conocer y se 

construyen por medio de la escritura, por lo que son componentes de la literacidad. 

(Cassany, 2006, p. 39) 

 

Por último, se puede entender que la literacidad ha adquirido “una perspectiva 

diacrónica”, según Cassany (2006), pues a lo largo de la historia la escritura ha aportado 

elementos que hacen que la cultura establezca su organización en diferentes campos y así 

logre desarrollar la identidad dentro de ese contexto; es por ello que el autor manifiesta que 

“la manera como leemos y escribimos debe ser entendida como una herencia histórica” (p. 

40).  

 

2.9. Componente sociocultural 

Hace referencia a la relación que dentro de la práctica comunicativa se establece entre el 

lector y el autor, ya que el lector entra a realizar sus ejercicios de comprensión a partir de 

un propósito específico del autor, teniendo en cuenta los rasgos particulares expresados por 

medio del discurso escrito. Esta comprensión se desarrolla dentro de un marco social, es 

decir que el autor sitúa su discurso dentro de un espacio y tiempo específico; es por ello que 

el lector es invitado a conocer los rasgos particulares descritos en el ejercicio comunicativo 

(Cassany, 2006, p. 33). 

Cabe resaltar que dentro del componente sociocultural es clave distinguir la 

identidad cultural no solo del lector sino también del autor, ya que ellos deben adentrarse 

dentro de estos rasgos y expresar dicha comprensión dentro del acto comunicativo; por esta 

razón, conocer la forma de expresión de una cultura, la retórica y hasta el mismo 
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razonamiento, le brindan al autor y al lector una mejor lectura y análisis del contexto en el 

cual se desarrollada la práctica discursiva (Cassany, 2006, p. 34).  

Para concluir, como lo describe el autor “leer no es solo un acto psicobiológico 

realizado por medio de unidades lingüísticas o capacidades mentales; también es una 

práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una historia, una 

tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales” (Cassany, 2006, p. 38).  
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Capítulo 3. Metodología 

 

Para elaborar la presente investigación se utilizó la metodología de la construcción de un 

estado del arte, el cual brindará tanto la ruta como los elementos claves para resolver el 

interrogante planteado en el proyecto. Según Londoño (2013) se denomina estado del arte 

a: 

la recopilación crítica de diversos tipos de textos de un área o disciplina, que, de manera 

escrita, formaliza el proceso cognitivo de una investigación a través de la lectura de la 

bibliografía hallada durante la indagación del problema, los temas y los contextos. (p.10) 

  

Esta metodología de trabajo tiene como finalidad brindarle al investigador una 

bitácora en la que pueda desarrollar una postura crítica sobre los proyectos que se han 

desarrollado sobre un tema en especial y aquello que aún no se ha abordado (p. 9). 

En este caso los pasos a seguir fueron la definición del tema, la estructuración de los 

objetivos y la proyección de un planteamiento. Para ello se plantea en esta metodología la 

búsqueda de fuentes relacionadas con el tema, investigaciones previas sobre el 

cuestionamiento, el análisis bibliográfico y la elección de la herramienta para organizar 

correctamente la información recolectada, en este caso el diseño de las matrices.  

El proyecto en curso desarrolló la construcción del estado del arte a partir de la 

recopilación de trabajos que han abordado la temática sobre comprensión lectora en medio 

digital en la educación superior. En esta búsqueda y recopilación se reunieron 62 trabajos 

entre tesis y artículos académicos que se analizaron para establecer una postura clara sobre 

lo que implica en la actualidad la lectura en medio digital.  

Las fuentes que se usaron para la búsqueda de los trabajos y artículos fueron los 

repositorios de las universidades de habla española, bases de datos y editoriales web. De 

estas se resaltan las universidades de La Sabana, Autónoma San Luis Potosí, Peruana 

Cayetano Heredia, de la República, de Valencia, de Argentina, Distrital, Nacional de la Plata 

y de Sonora. 

 Otros insumos se obtuvieron de las revistas Rihumso, Revista Electrónica Educare, 

Conicet Digital, Métodos de Información, Revista de Investigación Educativa, Apertura, 

Revista de Innovación Educativa, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Journal 
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of Computers in Education y Perspectiva Docentes. Espectros. Las bases de datos 

consultadas fueron, entre otras, Redalyc, Dialnet y SciELO.  

Con los trabajos recolectados se elaboraron seis matrices que permitieron organizar 

la información encontrada. Estas corresponden a los anexos del trabajo, así: 

− Anexo 1. Matriz de recopilación de artículos. Presentó ocho campos para organizar 

la información inicial: título, autores, año, país o ciudad, universidad o revista, tipo de 

documento (artículo), ubicación y descripción. 

− Anexo 2. Matriz de recopilación de tesis. Conformada por siete campos: autor, año, 

universidad, país o ciudad, palabras clave, ubicación y resumen.  

− Anexo 3. Matriz de lectura de artículos. En esta se manejaron cuatro campos: título, 

objetivos, metodología y conclusiones; acá empezó un proceso de mayor análisis, 

puesto que los campos abordados brindaban una visión más centrada para la 

construcción de las categorías del trabajo en curso.  

− Anexo 4. Matriz de lectura de tesis. Manejó los mismos cuatro campos de la matriz 

anterior. Así mismo la lectura y el análisis dentro de esta matriz fue brindado por los 

aportes pertinentes para dar sustento a la construcción de las categorías del proyecto.  

− Anexo 5. Matriz de recopilación final. Se seleccionaron los documentos entre tesis y 

artículos y se dejaron 43 trabajos que se acercaban con mayor propiedad a darle soporte 

y apoyo al interrogante planteado en la investigación. En ella se usaron nueve campos: 

título, autores, año, país- ciudad, universidad o revista, tipo de documento, ubicación, 

descripción y palabras clave. La lectura de estos trabajos se centró puntualmente en los 

aportes que brindan para la investigación y son importantes porque sirven de sustento 

dentro del desarrollo de las categorías que se tomaron para llegar a la resolución del 

objeto de estudio. 

− Anexo 6. Matriz de caracterización. Tuvo en cuenta cinco campos: categorías, año, 

fuente, autor y construcción conceptual. Al tener definidos los campos, se analizaron 

los 43 documentos seleccionados con base en las categorías de análisis, tomadas sobre 

el sustento teórico de Daniel Cassany; las tres categorías de análisis son: literacidad, 

multimodalidad y componente sociocultural. La matriz ayudó como instrumento para 

ubicar los documentos que desarrollan con propiedad las categorías de análisis.  
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Capítulo 4. Multimodalidad: hacia la comprensión lectora en diferentes formatos 

 

Para iniciar, Cassany (2006) destacó que la finalidad de la multimodalidad es: 

la integración del conocimiento dentro del desarrollo de habilidades que permiten hacer uso 

adecuado del mundo digital; así mismo facilita el análisis de los nuevos elementos que han 

adquirido los discursos, los cuales ya no solo están construidos por letras, sino también se le 

han añadido videos, fotos, audios y reproducciones virtuales. (p. 178)  

 

En ese sentido, el estado del arte encontró 17 documentos que dan cuenta de la categoría 

multimodalidad y apuntan a considerar que los estudiantes de educación superior cuentan 

con destrezas para el uso de las TIC, e incluso se pueden considerar como nativos digitales, 

lo que sin duda alguna les facilita su desempeño como lectores digitales. 

 El trabajo de tesis desarrollado por Álvarez (2016) en la Universidad del Norte –

titulado “Habilidades en el uso de las TIC y la comprensión lectora en estudiantes 

universitarios de Barranquilla”– y el artículo de Gainza y Domínguez (2017) publicado en 

la Revista de Humanidades de la Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile –

titulado “¿Cómo leemos un texto hipertextual?: Una exploración de la lectura de la literatura 

digital”– coinciden en que leer en formato digital no es lo mismo que leer en formato 

impreso, y que, en consecuencia, existe una diferencia en el uso de habilidades para la 

lectura en el primer formato, por cuanto, como lo expone Cassany (2006, p. 178), “para leer 

digital se requieren habilidades de navegación y computación, como mínimo”.  

 El formato digital necesita que el lector sepa usar las TIC, pues con este 

conocimiento podrá acceder a las actividades de lectura que se encuentran en el formato 

digital e interactuar con las herramientas de los textos, como hipervínculos, imágenes y 

sonidos. Al interactuar con ellos adecuadamente el lector irá desarrollando tanto la 

comprensión lectora como el gusto por esta práctica de conocimiento, como lo plantean 

Gainza y Domínguez (2017) en su artículo: “el placer del texto en la lectura digital se vincula 

estrechamente con ese acto de manipulación, de navegación y de juego, en el cual se 

exploran diversos caminos”.  

 Así mismo la tesis de Flores (2016), desarrollada en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia y titulada “Incorporación de las herramientas TIC para incrementar la 
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comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad 

de Derecho de una universidad privada de Lima”, dio a entender que el proceso de 

navegación, es decir de búsqueda, selección de información, organización y conexión con 

otros documentos, desarrolla en el lector una interacción mayor con el texto leído, lo cual 

lleva al lector, en este caso a los estudiantes de educación superior, a dar respuesta a las 

necesidades que manifiestan en el proceso de lectura, conduciéndolos a lograr la 

comprensión textual, teniendo en cuenta las habilidades verbales y orales que describió 

Cassany (2006).  

 Ahora bien: a las habilidades ya mencionadas que va desarrollando la 

multimodalidad se les suman las visuales y auditivas (Cassany, 2006), por lo que todo este 

conjunto de habilidades va aportando en el lector digital esas características que lo 

identifican y diferencian del lector de formato impreso. García y Arias (2014), en su trabajo 

titulado “Papel vs. digital: hábitos de lectura de los estudiantes de la UEM”, plantean 

claramente que el proceso de lectura es un proceso multimodal: visual, táctil y emotivo, y 

esto hace que el lector del formato digital tenga un protagonismo mayor al momento de 

abordar los documentos, ya que él logra apropiarse del texto y esto hace que le aporte varios 

significados, que son relevantes para el estudiante sobre el documento abordado.  

 También es importante señalar nuevamente que, según Cassany (2006), la 

multimodalidad integra el conocimiento dentro del desarrollo de habilidades que permiten 

hacer un uso adecuado del mundo digital, en este caso situado en la población de estudiantes 

de educación superior. Por esta razón, es relevante añadirle a esa integración de 

conocimiento las estrategias metacognitivas, que hacen que el lector tenga una posición 

clara y decisiva dentro de la lectura, ya que no solo se limita a descifrar el código, teniendo 

un rol pasivo, sino que debe interactuar dentro del texto, lo que les exige a los estudiantes 

de educación superior preguntar, conversar, debatir y argumentar con el documento, con el 

fin de llegar fortalecer su comprensión lectora ahora en formato digital. Estas características 

mencionadas sobre el lector digital claramente fueron abordadas por Coronado (2018), en 

su tesis titulada “Lectura de textos expositivos en ambientes b-learning”.  

 De hecho, por ser la lectura digital un proceso en el cual los sentidos se agudizan 

aún más por cada uno de los elementos con los que el lector debe interactuar, Ramírez y 

Konstantinova (2018), en su artículo titulado “Lectura de documentos en papel versus 
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documentos digitales en universidades de Colombia y Ucrania”, describen que la lectura en 

formato digital necesita de percepción, atención, memoria, comprensión e interpretación, 

para que el cerebro del lector pueda asimilar cada uno de los elementos que aborda dentro 

de los documentos y así poder llegar finalmente a lograr la comprensión de lo leído, visto y 

trabajado.  

 Hasta este punto se ha establecido que la lectura digital requiere desarrollar en su 

lector características y habilidades determinantes para que puedan abordar cada uno de los 

documentos dispuestos en formato digital; estas habilidades en computación, navegación, 

verbales, visuales y auditivas –planteadas por Cassany (2006)– son primordiales para 

desarrollar la multimodalidad, y por ende seguir fortaleciendo los proceso de lectura y el 

aumento de esta práctica en los estudiantes de educación superior. Ahora se puede decir que 

las prácticas de lectura dentro de la población de estudiantes venido creciendo por el fácil 

acceso, gusto e interés, o tal vez por moda, ya que forman parte de su entorno y se presentan 

dentro de los elementos electrónicos que por demanda usan, como los iPad o los 

computadores.  

 Márquez y Quezada (2017), en su trabajo titulado “Del libro al texto digital: 

diacronía hacia la e-lectura” y Dantas y Gómez (2016) en su artículo titulado “Cartografía 

de la investigación en lectura digital: las investigaciones de Territorio Ebook en el contexto 

internacional”, dijeron que la lectura ha aumentado en los estudiantes de educación superior 

y ha teniendo un gran impacto dentro de esta población estudiantil, ya que el tener fácil 

acceso a los documentos digitales se ha venido popularizando y eso hace que ellos se 

interesen más en esta práctica de conocimiento.  

 En efecto, Herrada-Valverde y Herrada-Valverde (2017), en su artículo “Factores 

que influyen en la comprensión lectora de hipertexto”, también se unen al plantear que la 

lectura en formato digital agiliza el proceso de acceso “a solo un clic”, incrementando la 

práctica de lectura dentro de los estudiantes de educación superior. Así mismo indican que 

al ser la lectura digital un proceso no lineal, sino, por el contrario, una lectura intertextual, 

quiere decir que el lector va accediendo y a la vez va realizando dos tareas simultáneas: la 

de navegación y la de ordenar los documentos seleccionados, que le ayudan a dar un paso 

más para alcanzar la comprensión lectora deseada. Algo similar plantea en el artículo de 

Romero (2014), “Lectura tradicional versus lectura digital”: el acceso fácil a las lecturas 
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permite que el estudiante logre acercarse más rápido a la práctica de la lectura, y en este 

caso a la lectura digital; aun así, para que esto se dé, Romero (2014) plantea que a los 

estudiantes se les suele facilitar este proceso de leer, ya que están acostumbrados a usar los 

medios electrónicos, por eso abordar documentos digitales y luego hacer recorridos a través 

de los hipervínculos conducirá a los otros pasos que desarrollarán la multimodalidad, y 

finalmente lograr la comprensión lectora del contenido digital.  

 En síntesis, se podría decir que la multimodalidad ha contribuido a desarrollar 

habilidades muy precisas en los estudiantes de educación superior, permitiéndoles alcanzar 

la comprensión lectora que se espera. Así mismo los entornos virtuales se van posicionando 

con gran fuerza dentro del aula y se deben tener en cuenta porque forman parte fundamental 

de la educación, como lo plantean Sevillano y Vázquez (2014) en su artículo “Análisis de 

la funcionalidad didáctica de las tabletas digitales en el espacio europeo de educación 

superior”, en el que argumentan que la universidad del siglo XXI debe responder al nuevo 

paradigma educativo, el cual sale de los recursos tecnológicos ya que estos están 

contribuyendo al desarrollo de los principios de colaboración, autonomía y participación 

activa de los estudiantes en sus procesos académicos dándole la posibilidad al estudiante a 

acceder a los contenidos que serán muy útiles en su formación.  

 A este planteamiento también se unen Benítez, Barajas y Hernández (2014) en su 

artículo “Efecto de la estrategia de comprensión de la lectura en un entorno virtual en 

estudiantes de educación superior”, quienes también hacen sobresalir la importancia que ha 

tomado el trabajo de la lectura en los formatos digitales, ya que este medio está facilitando 

el trabajo en los estudiantes, promoviendo el trabajo personalizado y teniendo a su alcance 

la ayuda pertinente cuando el caso lo requiera. 

 De igual forma Levratto (2017), en su artículo “Encuentro entre lectura en papel y 

lectura digital: hacia una gramática de lectura en los entornos virtuales”, sintetiza con gran 

propiedad las habilidades que indicó Cassany (2006), quien desarrolla la multimodalidad 

viendo la lectura en formato digital como un proceso que se caracteriza por ser 

multisensorial, que integra diferentes tipos de lenguaje y le exige al lector hacer el viaje por 

los hipervínculos presentes en los textos, a lo que también se suma la habilidad en el uso del 

medio electrónico e introduce las percepciones visuales y auditivas por medio de los sonidos 

e imágenes presentes en la lectura. Este desarrollo de habilidades contribuye a que los 
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estudiantes se apropien de lo leído y participen con mayor propiedad en la comprensión 

textual.  

 Sin embargo –y para cerrar el análisis de la categoría– algunos estudios no 

comparten las ideas expuestas antes sobre la lectura en formato digital, y por ende el 

desarrollo de las habilidades presentes en la multimodalidad; es el caso de Adela de Castro 

(2015), quien en su artículo “El efecto del uso de las TIC en la comprensión lectora de 

español como lengua materna”, indica claramente que el uso del medio electrónico no es un 

factor determinante para que el estudiante incremente sus habilidades de lectura, es decir 

que por más motivación que tengan al acceder a las lecturas en forma digital, esto no quiere 

decir que su comprensión lectora aumente.  

 Una opinión similar tienen Balleste e Ibarra (2016), quienes en el artículo “La 

educación lectora, literaria y el libro en la era digital” resaltan que el estudio realizado arrojó 

como resultado que:  

la lectura en papel figura como favorita, tanto en su uso como en su valoración, e incluso un 

67,8 % de los lectores que han utilizado ambos formatos declaran su predilección por el papel 

como soporte y solo un 16 % de los jóvenes que lee en ambos formatos se decanta por el formato 

digital: el lector en soporte digital. (p. 178)  

 

Por esta razón, este estudio invita a analizar que las prácticas de lectura no solo se pueden 

desarrollar en el formato clásico, es decir en la hoja impresa, e invita a ver la lectura digital 

más allá de la inmediatez y del pensamiento rápido y ligero; la lectura, en todo su sentido, 

no es solo descifrar códigos y gráficas, si no que sus objetivos van más allá y esto el lector, 

en este caso los estudiantes de educación superior, deben tenerlo claro.  

  



33 

 

 

Capítulo 5. Literacidad: hacia la comprensión lectora digital 

 

Al revisar tanto las tesis de grado como los artículos científicos, de los 43 trabajos 

seleccionados en la recopilación final, 24 estudios se clasificaron en la categoría de 

literacidad, dado que sus temas principales de investigación apuntaban al estudio de la 

comprensión lectora digital, a partir de algunas características presentadas por Cassany 

sobre literacidad. En las investigaciones consultadas el concepto de literacidad es visto 

como una habilidad o destreza para comprender y evaluar, desde un punto de vista crítico, 

los contenidos y conocimientos que se encuentran en un texto, que se puede presentar en 

soporte digital o impreso. Para lograr dicho objetivo se debe partir tanto de las competencias 

lectoras traídas desde la formación académica que posea un individuo, como de su 

capacidad para tomar decisiones y resolver problemas en los entornos profesional, 

académico o personal. 

Para el siguiente análisis se tuvieron en cuenta las características de la literacidad 

planteadas por Cassany (2011), que son: el código escrito, los géneros discursivos, los roles 

de autor y lector, las formas de pensamiento, la identidad y el estatus como individuo, y por 

último los valores y las representaciones culturales. En los siguientes apartados veremos 

cómo dichas características se evidencian tanto en las tesis de grado como en los artículos 

científicos seleccionados para la presente investigación. 

 

5.1. El código escrito  

Este es expuesto por Cassany como las características lingüísticas que tiene un texto escrito. 

Lo analizamos en dos de las investigaciones: la tesis titulada “La suerte de una experiencia” 

(Rodríguez, 2014), de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su autora, Jenny 

Juliana Jiménez Rodríguez, trata el tema de los cambios producidos en el entorno digital en 

cuanto a los textos, los lenguajes, las formas de comprensión, los soportes para acceder a la 

información, en los tiempos o frecuencias, lo que afecta directamente a la práctica lectora y 

específicamente al lector, debido al exceso de información al que se está expuesto 

permanentemente en la red. Así mismo indaga acerca de las habilidades lectoras necesarias 

para comprender los diferentes lenguajes que han evolucionado, reconsiderando el concepto 
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de leer, cómo se comprende, lo que se está haciendo en las instituciones educativas a nivel 

superior en el desarrollo de las competencias, y el sentido con el que se hace. 

La siguiente fuente hallada es el artículo titulado “La comprensión de textos digitales 

en inglés por hablantes de otras lenguas: una aproximación teórica” (Martínez, Esquivel y 

Herrera, 2014) de la Universidad Veracruzana. En este documento, los autores –Waltraud 

Martínez Olvera, Ismael Esquivel Gámez y Luz Edith Herrera Díaz– exponen que un texto 

es un discurso escrito, producto de la actividad lingüística y que está determinado por los 

entornos sociales, lo que genera el acto de leer, lo cual implica el manejo de dos tipos de 

códigos escritos: uno de simple vista que hace referencia a la forma, y otro que obedece a 

su significado, es decir a la posibilidad de transmitir ideas. También hace referencia al 

aspecto lingüístico sobre el que un lector se apoya para comprender un texto, compuesto de 

aspectos morfológicos, sintácticos, léxicos, semánticos y pragmáticos.  

En cuanto a la comprensión de textos en formato digital, presentan algunas 

propuestas de diferentes autores como Anderson (2003), Park y Kim (2011), entre otros, 

algunos de los cuales hacen referencia a la aplicación de estrategias metacognitivas; otros 

sugieren que las estrategias se pueden adaptar al hipertexto y a las herramientas 

computacionales; otros se inclinan por distinguir entre estrategias de comprensión o 

procesamiento y estrategias indirectas o de navegación, y otros más no hacen diferencia 

entre las estrategias utilizadas en textos impresos o digitales.  

 

5.2. Los géneros discursivos  

En esta categoría se tiene en cuenta la presentación actual de los textos, entendidos como 

hipertextos, tema que es tratado por tres artículos y una tesis. En el artículo “La mediación 

de las TIC en el ingreso a la comunidad académica, una primera experiencia en el Seminario 

de Comprensión y Producción de textos del ingreso a la Universidad Nacional de La 

Matanza” (Bidiña, 2018), sus autores –Ana Bidiña, Florencia Gallo Kleiman, Juan Manuel 

Lacalle y Viviana Toledo– muestran la transformación en los modelos educativos en cuanto 

a la educación a distancia, en la que se diseñan y adaptan nuevos materiales didácticos para 

ser trabajados en el aula, específicamente a nivel universitario, lo que ha implicado una 

modificación en las formas de enseñar y de aprender al introducir los elementos 

hipermediales que no sustituyen la linealidad del texto impreso sino que amplían la 
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comprensión lógica argumentativa cuando se incluyen las nuevas formas de acceso a la 

información.  

Esto se logra a partir de presentar los contenidos en diversos formatos, como los 

hipervínculos, el audio, el video, entre otros, incluyendo medios y modos semióticos 

novedosos y actuales que les permiten a los estudiantes involucrarse en la toma de 

decisiones, la negociación de significados y la construcción de conocimientos colaborativos, 

promoviendo las interacciones grupales mediadas por la tecnología, que se caracterizan por 

el intercambio de experiencias. 

El siguiente artículo, “La comprensión del texto digital expositivo en el aula virtual 

de aprendizaje: perspectivas en psicología” (Irrazabal et al., 2015), de la Universidad de 

Buenos Aires, los autores –Natalia Irrazabal, Gastón Saux, Juan Pablo Barreyro, Débora 

Burin y Jhon Bulla– hablan sobre la educación en formatos virtuales haciendo referencia al 

estudio de textos expositivos con contenidos científicos mediante el uso de los hipertextos 

en ambientes controlados o instruccionales, con el objetivo de estudiar los factores que 

influyen en la comprensión de textos científicos cuando se presentan en un curso on-line. 

Comienza por un componente fundamental de la comprensión de los textos, la cual es 

realizada a partir de la integración de los significados que se extraen del texto con los 

conocimientos que ya posee el lector. Dicha comprensión está ligada a las características de 

los diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos y argumentativos, entre otros) que 

implican diferencias en el procesamiento cognitivo. Del mismo modo, se indica que el 

formato digital permite la presentación de contenidos interconectados, presentados con links 

o hipervínculos, que le posibilitan al lector la exploración activa de la información en 

función de su foco de interés durante la lectura.  

En el tercer artículo, “Mirar como maestros para el desarrollo de la comprensión 

lectora. Blogs educativos para la competencia profesional en futuros docentes” (Rovira, 

2016), de la Asociación Española de Comprensión Lectora de Málaga, España, el autor –

José Rovira-Collado– realiza una investigación sobre las posibilidades que brinda la 

tecnología al ofrecer nuevas dinámicas y escenarios de aprendizaje, como es el caso del 

hipertexto y los blogs para el desarrollo de la comprensión lectora, y propone los blogs 

educativos como una herramienta para desarrollar esta competencia en los docentes que se 

están formando. Tomando el concepto de hipertexto como texto multimodal con múltiples 
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enlaces y rutas de lectura, explica cómo se utiliza en el ámbito educativo en el desarrollo de 

la comprensión lectora de los estudiantes. También explica que a partir del análisis de 25 

blogs educativos se puede apreciar su incidencia en el mejoramiento de las habilidades tanto 

de la lectura como las digitales, por ser un instrumento que genera la interacción social. 

Por último, en la tesis “Incorporación de las herramientas TIC para incrementar la 

comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes de primer ciclo de la facultad de 

derecho de una universidad privada de Lima” (Flores, 2016), de la Universidad Cayetano 

Heredia, el objetivo planteado por la autora –María del Pilar Pulgar Flores– fue demostrar 

que el nivel de comprensión de lectura puede mejorar si los estudiantes emplean 

herramientas tecnológicas mientras leen diferentes textos narrativos, para lo cual recurre a 

la teoría del conectivismo, en la cual se reflexiona sobre la manera de aprender de los 

estudiantes, quienes son denominados como “nativos digitales”, y presentan las siguientes 

características: son multitareas, desarrollan varias actividades al mismo tiempo pero de 

manera superficial, sin concentrarse o profundizar en un aspecto específico, y por lo tanto 

sus pensamientos no son lineales; no les gustan las actividades pasivas y usan herramientas 

tecnológicas para estar conectados, como se reflejó en las sesiones virtuales. 

 

5.3. Los roles de autor y lector  

En esta categoría solo se establecieron dos artículos que trataron el tema de la siguiente 

manera: en el primero, “La educación lectora, literaria y el libro en la era digital” (Ballester 

e Ibarra, 2016), de la Universidad de Valencia, los autores –Josep Ballester y Noelia Ibarra– 

presentan la importancia de formar lectores que comprendan la existencia de un nuevo y 

complejo abanico de posibilidades para la comunicación humana, que está ligada a la lectura 

y escritura de los mensajes de las redes sociales, planteando la adquisición y el ejercicio de 

las competencias digital, mediática, lectora, literaria, que al final es conocida como la 

competencia comunicativa. También plantean las problemáticas que se presentan a nivel 

educativo en la formulación de programaciones, cánones, experiencias actividades y planes 

para el fomento del lector digital. También hacen el llamado a la formación integral de 

ciudadanos para una sociedad democrática con una perspectiva encaminada a la interacción 

social que permita desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes.  
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En el segundo artículo, “Estrategias para el fortalecimiento de la habilidad de 

comprensión lectora para la lengua extranjera inglés, a través de ambientes de aprendizaje 

mediado por las TIC” (Bacca, 2018), de la Universidad de La Sabana de Bogotá, el autor –

Edizon Gabriel Bacca Bonilla– desarrolla su investigación a partir del papel del estudiante, 

en relación con los problemas en sus habilidades de lectura como la escasez de herramientas 

para la interpretación y el análisis de los textos, y la mínima estimulación al pensamiento 

crítico para generar hábitos de lectura, entre otros. También hace referencia a que la 

comprensión lectora es una actividad constructivista que envuelve un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, tomando en cuenta las características del contexto y las prácticas 

comunicativas que se generen a partir de los conocimientos previos que tenga el lector.  

 

5.4. Las formas de pensamiento  

En esta categoría se tomaron seis artículos. En el primero, “Comprensión lectora y 

representación de múltiples fuentes de información en estudiantes universitarios” (Saux, 

2018), de la Pontificia Universidad Católica Argentina, su autor –Saux Gastón– indica que 

uno de los desafíos principales asociados con el nuevo contexto radica en comprender, es 

decir construir una representación integrada y coherente de las múltiples perspectivas que 

suelen encontrarse al leer sobre un tema, para lo cual su investigación busca explorar cómo 

y cuándo los lectores prestan atención y recuerdan quién es el autor o la fuente de lo leído, 

lo que en términos cognitivos supone haber construido una representación mental a partir 

del texto. 

Con este fin, toma el modelo de documentos como un intento teórico para extender 

las teorías cognitivas clásicas de comprensión textual, basadas en explicar cómo se 

comprende un texto aislado. Según este modelo, el lector adiciona un nivel de 

representación semántica del modelo de situación, cuando es capaz de incorporar 

información sobre las fuentes revisadas. También advierte que la mayoría de los lectores 

tiende a ignorar la información sobre las fuentes generando una falla en la construcción de 

una representación del texto. 

En el segundo artículo, “Efecto de la aplicación de una estrategia de comprensión de 

lectura en un entorno virtual” (Benítez et al., 2014), de la Universidad Autónoma de San 

Luis de Potosí, el propósito de sus autores –María Gregoria Benítez Lima, Juan Ignacio 
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Barajas Villarruel e Itzel Nallehly Hernández Uresti– fue investigar sobre el efecto de la 

aplicación de una Estrategia Instruccional Integradora para la Comprensión de Lectura 

(EIICL) aplicada en un entorno virtual, en la que se destaca que la comprensión de textos 

es un proceso de producción de los significados de las ideas relevantes que son relacionados 

con los conocimientos previos. Se realizó una preprueba que confirmó los bajos niveles de 

comprensión de los estudiantes, y al final no se presentaron diferencias muy marcadas en 

los niveles de comprensión al utilizar dicha estrategia. 

El tercer artículo, “Comprensión lectora y TIC en la universidad” (De Castro et al., 

2014), de la Universidad del Norte, en Barranquilla, es una investigación del Colectivo de 

Investigación Lenguaje y Tecnología conformado por Adela Esther de Castro, Milene Olga 

Cantillo Oliveros, Vicenta Isabel Carbonó, Heidy Selene Robles, Dámaris Díaz Plaza, Dick 

Guerra Flórez, Rodrigo Rodríguez Fuentes y Sergio Álvarez, quienes están muy 

preocupados por los problemas de comprensión lectora en las pruebas estandarizadas 

obligatorias que se aplican a todos los estudiantes de primer ingreso a la universidad. Ellos 

han utilizado la tecnología en un aula virtual con el fin de aprovechar los recursos en motivar 

a los estudiantes en el mejoramiento de sus niveles de lectura, buscando desarrollar el 

pensamiento crítico que les permita analizar y comprender mejor la información, además de 

asimilar los datos y extraer los significados que subyacen en la estructura más profunda de 

los textos, lograr hacer inferencias relacionadas con sus vivencias y conectar los 

conocimientos nuevos con los que ya poseen. 

En el cuarto artículo, “La lectura digital: perspectiva transhistórica y cognitiva” 

(Sánchez, 2017), la autora –Elena Sánchez Muñoz– planteó como objeto de este análisis 

desentrañar los mecanismos que permiten leer y la forma en que se ha hecho a lo largo de 

la historia hasta llegar al momento actual y en qué medida la lectura digital cambia el modo 

en que se lee y se escribe. Ella hace una revisión histórica y cultural de la lectura, haciendo 

referencia a la falta de estudios en cuanto a la evaluación de la comprensión lectora, a la 

velocidad con que se lee y qué tanta retención se produce cuando se lee en dispositivos 

móviles, comparándolos con el libro impreso. También sobre investigaciones en las técnicas 

de neuroimagen para conocer las áreas del cerebro que se activan cuando se lee en pantalla. 

En el quinto artículo, “Comprensión de textos expositivos académicos en e-book 

Reader y en papel: influencia del conocimiento previo de dominio y la aptitud verbal” 
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(Piovano et al., 2018), de la Universidad de Argentina, las autoras –Silvia Piovano, Natalia 

Irrazabal, Débora Burin– se centraron en la comprensión lectora de textos expositivos en el 

dispositivo Reader y evaluaron el impacto del soporte en relación con el texto impreso, las 

interacciones con el conocimiento previo y la aptitud verbal. Así mismo realizaron la 

comparación mediante la lectura de textos científicos sin conocimiento previo de los 

estudiantes y según su aptitud verbal, es decir el conocimiento del vocabulario técnico del 

texto. Obtuvieron los siguientes resultados: cuando el lector posee mayor aptitud verbal en 

los dispositivos electrónicos tienen un mejor rendimiento, mientras que cuando los lectores 

no disponen de mucho conocimiento del vocabulario se veían beneficiados por el soporte 

digital, puesto que se utilizan más actividades metacognitivas en los dispositivos Reader, 

debido a los desafíos que les planteaba el dispositivo. 

En el último artículo, “Desarrollos recientes sobre habilidades digitales y 

comprensión lectora en entornos digitales” (Burin et al., 2016), de la Universidad de 

Argentina, los autores –Débora Burin, Yamila Coccimiglio, Federico González y Jhon 

Bulla– presentan la relación que existe entre los conceptos de “habilidades digitales” y 

“comprensión lectora”, los cuales no han sido muy estudiados, lo que genera una 

ambigüedad en sus denominaciones. Su objetivo fue caracterizar el constructo de 

habilidades digitales desde el punto de vista conceptual y operacional, revelando 

investigaciones sobre su relación con la comprensión lectora, pero solo se trata de una 

revisión parcial que toma como base los trabajos que abordan empíricamente los problemas 

de las habilidades digitales en relación con la comprensión lectora. 

 

5.5. La identidad y el estatus como individuo o colectivo y comunidad 

En esta categoría, que busca distinguir rasgos particulares de una sociedad, se establecieron 

cuatro artículos y una tesis. En el primer artículo, “Lectura y escritura con recursos TIC en 

educación superior: evaluación de la competencia digital” (Arnau y Gamonal, 2016), de la 

Universidad de Málaga –escrito por Marcos Oswaldo Arnao Vásquez y Carlos Ernesto 

Gamonal Torres– se entiende que cuando se enseña en  la universidad, es como una 

incorporación del saber y de las prácticas letradas de los discursos particulares de la cultura 

académica específica de un saber disciplinar mediado por las TIC, lo cual impone un cambio 
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en cada disciplina del saber para enseñar sus saberes incorporando nuevas formas de leer y 

escribir en la cultura digital y en la sociedad de la información. 

Según la investigación, no se puede dar por hecho que cuando un estudiante ingresa 

a la universidad ya tiene su proceso lectoescritor terminado; por el contrario, esta visión es 

errada, por cuanto leer y escribir son labores culturales dispuestas por un contexto, lo que 

genera una variación en el tiempo y en el espacio, puesto que cada comunidad cultural, cada 

disciplina del saber poseen características letradas particulares y distintivas. 

Independientemente de que puedan existir unas competencias básicas generales que se 

emplean en cualquier contexto, en la cultura académica dichas competencias responden a 

unos objetivos propios de cada especialidad dando paso a la comunicación y socialización 

de los discursos académicos de la vida universitaria y profesional. 

En cuanto al aspecto digital, los autores explican que en la red existen varias 

herramientas informáticas para presentar de forma interactiva los saberes construidos por 

cada disciplina académica, mencionando a Mindomo, Mind Map, Cmap Tool, Spiderscribe, 

entre muchas otras aplicaciones que se pueden utilizar para organizar la información. 

Aunque aclaran que los estudiantes pasan entre 20 y 30 horas en la red en interacciones 

sociales, pero desconocen las herramientas y aplicaciones que existen para desarrollar la 

comunicación académica. 

En el segundo artículo, “Lectura de textos impresos en formato digital: primeras 

aproximaciones de los docentes a la cultura digital en la universidad” (Molina y Salazar, 

2015), de la Universidad del Norte en Barranquilla, las autoras –Juliana Angélica Molina 

Ríos y Adriana Salazar-Sierra– reflexionan alrededor de las interacciones entre docentes y 

estudiantes en los textos digitales a partir de dos preguntas: ¿En la universidad se está 

enseñando a leer para que el estudiante se apropie del conocimiento? y ¿Cómo utilizan los 

docentes el texto digital? A partir de la investigación se encontró que existe una brecha entre 

lo que se espera desarrollar desde la cultura digital y lo que realmente se está viviendo en 

las aulas universitarias, debido quizás al temor de los profesores al plagio y a la generación 

de hábitos inadecuados de estudio en cuanto a “copiar y pegar” sin generar un debido 

conocimiento. 

Según el estudio, la base para formar una verdadera cultura digital consiste en 

involucrar tanto a docentes como a estudiantes en la interacción a través de las herramientas 



41 

 

 

digitales para construir conocimiento, según el saber específico de cada disciplina 

académica. Por eso se propone el uso de los blogs, wikis y foros para desarrollar las clases.  

En el tercer artículo, “Prácticas de lectura digital de estudiantes universitarios” 

(López, 2016), de la Universidad de Salamanca, la autora –Karen Shirley López Gil– indaga 

sobre cuáles son las prácticas cotidianas de los estudiantes que los acerca a la comprensión 

cuando leen en pantallas, cuestionando el porqué, para qué, cómo, en qué condiciones y qué 

dificultades se presentan y así poder plantear posibles orientaciones desde las aulas. La 

investigación se desarrolló según los enfoques socioculturales, en los cuales la lectura se 

concibe como un proceso interactivo, social y discursivo. En la lectura intervienen un sujeto 

–con intenciones y conocimientos previos– y un texto –con propósitos, una estructura, un 

género y presentado en un soporte– los cuales están inmersos en un contexto sociocultural. 

Dentro de esta relación el texto es visto como un artefacto social y político enmarcado por 

la intencionalidad del autor, y el lector asume un rol crítico para poder comprender, 

interpretar y evaluar los contenidos del texto, para luego crear su propia identidad, pero 

basado en argumentos. 

En cuanto al texto digital, se enuncian las características que posee un texto en la era 

actual, en el cual se evidencia una transformación no solo en su forma sino en su secuencia, 

con múltiples inicios y finales, exigiendo un lector que tome decisiones constantemente 

según sus propósitos y adecuándose a los diferentes medios y dispositivos, sin olvidar la 

producción de nueva información a partir de dicha interacción. Al final de la investigación 

se concluyó que los estudiantes leen tanto en formato digital como en impreso, según el 

propósito y la extensión del libro. Los estudiantes identificaron como sus mayores desafíos 

la evaluación de la confiabilidad de las fuentes, el control de los distractores y el uso 

adecuado de los datos para no incurrir en plagio. 

En el cuarto artículo, “Cambios educativos en los procesos de lectura digital: la 

pedagogía del ciberespacio como estrategia de procesamiento de contenidos en la era del 

internet” (Apolo et al., 2015), de la Universidad de Sevilla, el objeto de estudio de los 

autores –Diego Apolo, Marc Bayés y Andrés Hermann– es conocer el proceso de 

transformación de la educación en la era digital y reflexionar sobre la lectura en la sociedad 

de la red. En el estudio se consideran los factores socioculturales en cuanto al desnivel social 

de los estudiantes y en las instituciones educativas, lo que impediría el establecimiento real 
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de los nuevos medios en la sociedad. También se plantean algunos presupuestos para 

solucionar los factores expuestos; el primero es el concepto de lectura, entendido como un 

acercamiento a la estructura presentada por el autor para ser leída y comprendida por el 

lector, quien requiere de un acto preparatorio para permitir el acople del lector con el texto. 

El segundo presupuesto es la lectura en pantalla, la cual se desarrolla mediante el uso de un 

programa para visualizar los contenidos textuales, iconográficos o audiovisuales, con 

diferentes alternativas de comprensión. 

Como tercer presupuesto se presenta el establecimiento de líneas de investigación 

hacia la construcción social en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las 

tecnologías, con el fin de comprender los procesos socioculturales que interactúan en estos. 

En el cuarto presupuesto se plantea la pedagogía del ciberespacio fomentando una reflexión 

a partir de la integración de las teorías tradicionales y las nuevas teorías derivadas de la 

sociedad de la información. 

En la última tesis, “Desarrollo de procesos básicos de comprensión lectora en 

estudiantes universitarios de primer semestre de la Universidad Piloto de Colombia, 

mediante la implantación del Recurso Educativo Digital: C.L.U.B” (Villalobos, 2017), de 

la Universidad de La Sabana, la autora –Maritza Villalobos Cuchivague– tiene en cuenta al 

estudiante como centro del aprendizaje para plantear la implementación de un recurso 

educativo virtual que permita generar habilidades y procesos de autorregulación frente al 

aprendizaje autónomo y reflexivo en la educación superior. Del mismo modo, destaca la 

importancia de formar al docente en la cultura digital, puesto que al desconocer el gran 

número de herramientas y posibilidades que genera la red se pierde la oportunidad de 

renovar su práctica pedagógica. 

 

5.6. Los valores y representaciones culturales  

En esta categoría se tuvieron en cuenta tres artículos. En el primero, “¿Se está transformado 

la lectura y la escritura en la era digital?” (Cordón y Jarvio, 2015), publicado en la Revista 

Interamericana de Bibliotecología, los autores –José Antonio Cordón García y Olivia Jarvio 

Fernández– plantean las transformaciones en las relaciones sociales, culturales y 

económicas, además de los cambios en la comunicación impulsados por el desarrollo 

tecnológico de los soportes o instrumentos utilizados, como la pantalla, que ha sustituido al 
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papel y el teclado al lápiz, modificando así la estructura del texto y la forma de leer. Dichas 

transformaciones han afectado directamente las condiciones intrínsecas de cada país, 

impactando las figuras socioeconómicas existentes. 

En el segundo artículo, “Comprensión de textos en soporte digital e impreso y 

autorregulación del aprendizaje en grupos universitarios de estudiantes de educación” 

(Flores et al., 2016), de la Universidad de Concepción, de Chile, los autores –Paula Gabriela 

Flores, Alejandro Díaz e Irma Elena Lagos– entienden la cultura digital como un conjunto 

de las técnicas, de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensar y de los valores 

que desarrollan los individuos en el ciberespacio, vista especialmente desde los estudiantes 

universitarios, quienes han sido la primera generación formada con los nuevos avances 

tecnológicos, acostumbrados a estar rodeados de videos, videojuegos, ordenadores, música 

digital y telefonía celular, por lo cual utilizan gran parte de su tiempo entre las pantallas 

tanto del computador como de los celulares, alejándose de la lectura tradicional. Esta 

investigación se basa en el modelo de evaluación de la comprensión de lectura de Parodi 

(2005), en el cual se presentan tres niveles: el código de superficie, la base de texto y el 

modelo de situación referencial, relacionados con los niveles de lectura. 

En el tercer artículo, “Propuestas didácticas mediadas por tecnologías digitales para 

el desarrollo de competencias de lectura y escritura académicas” (Álvarez y Taboada, 2016), 

publicado en la Revista Guillermo de Ockham, las autoras –Guadalupe Álvarez y María 

Beatriz Taboada– analizaron dos experiencias con el fin de contribuir al desarrollo de las 

habilidades de reformulación en los estudiantes preuniversitarios a partir de material 

didáctico diseñado por las redes de aprendizajes, que buscan ayudar a resolver 

problemáticas de la alfabetización académica. El aula virtual se toma como un espacio 

propicio para generar las interacciones en la red, pero insuficiente para mejorar las 

habilidades de lectura y escritura de los estudiantes porque no se trabajan frecuentemente 

en el desarrollo de las clases. 
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Capítulo 6. Componente sociocultural: hacia lo comunicativo y social en la lectura 

digital 

 

Según Cassany (2006), el componente sociocultural hace referencia a la relación que 

establece el lector con el autor dentro de la práctica comunicativa, ya que el lector entra a 

realizar sus ejercicios de comprensión a partir de un propósito específico para él, teniendo 

en cuenta los rasgos particulares que son expresados por medio del discurso escrito. Esta 

comprensión se desarrolla dentro de un marco social, es decir que el autor sitúa su discurso 

dentro de un espacio y tiempo específicos; es por ello que el lector es invitado a conocer los 

rasgos particulares que son descritos en el ejercicio comunicativo (Cassany, 2006, p. 33). 

Por tal motivo, los cinco trabajos ubicados dentro de esta categoría describen la importancia 

que tiene la interacción del lector con el texto y con el autor, contribuyendo esta relación a 

tener mejor comprensión sobre lo leído. Así mismo las nuevas prácticas comunicativas por 

medio de las redes sociales se están instaurando fuertemente dentro del medio social, lo cual 

se debe tener en cuenta dentro de las prácticas de lectura porque son parte del contexto 

actual, y por ende de los discursos desarrollados.  

En su artículo “Prácticas de lectura académica en el medio textual digital”, Gutiérrez 

y Anzola (2015) describen que las nuevas formas de leer emergen de las prácticas sociales 

que se están dando en la actualidad dentro de la sociedad, teniendo en cuenta los blog, el 

chat, los foros y el correo electrónico, entre otros, motivando a los estudiantes a participar 

con mayor propiedad en el desarrollo de la lectura, ya que realiza un proceso de análisis del 

discurso, interacción entre pares y un diálogo estrecho entre el texto y por ende con el autor, 

contribuyendo así a lograr una comprensión lectora, dentro del formato digital.  

Así mismo Gullón (2016), en su artículo “La lectura literaria ante el desafío digital”, 

enfatiza en que la lectura digital contribuye en el lector a tener una interacción mayor con 

el documento que aborda, analizar con mayor propiedad los discursos y entender que la 

lectura digital es una práctica multisensorial, es decir que incluir imágenes y sonidos son 

parte fundamental dentro del formato digital y se están adentrando en el discurso de la 

cultura actual, y tal vez estos nuevos elementos dentro del discurso se pueden ver como 

formas y modos de expresión innovadores. Cassany (2006) lo describió como “leer también 
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es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una historia, una 

tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales” (p. 38). 

También Bidiña, Gallo, Lacalle y Toledo (2018) en su artículo “La mediación de las 

TIC en el ingreso a la comunidad académica: una primera experiencia en el Seminario de 

Comprensión y Producción de Textos del ingreso a la Universidad Nacional de La 

Matanza”, básicamente plantean que ese intercambio de experiencias que hace el estudiante 

entre sus pares, la construcción conjunta de proyectos, el trabajo colaborativo y la 

autoevaluación constante, se han venido reflejando mayormente al poner en práctica esa 

lectura en formato digital y esto va contribuyendo significativamente a lograr que el 

estudiante comprenda los discursos propios de su cultura y así llegar a alcanzar la 

comprensión lectora en forma digital.  

Ahora bien, Cassany (2006) se centró primordialmente en el análisis de los discursos 

particulares de cada cultura, los cuales deben ser conocidos por el lector para comprender 

lo que desea expresar el autor por medio de los textos. De igual manera es importante señalar 

que dentro de este acto comunicativo, es decir dentro de la práctica de lectura, el docente 

juega un papel importante, ya que él logra ser un guía y mediador entre el texto, el autor y 

el ejercicio de lectura, pero este rol del docente no fue desarrollado en gran parte por 

Cassany. Por eso Ramallo (2017), en su artículo “Las trayectorias lectoras dentro de 

entornos virtuales de aprendizaje: la lectura en formatos digitales como irrupción en las 

prácticas de lectura o continuum de formatos impresos”, sí señalo que el docente es 

primordial en la práctica lectora de los estudiantes de educación superior, ya que él es “quien 

debe propiciar espacios de reflexión en torno al texto para que el estudiante-lector pueda 

rellenar los espacios en blanco que intencionalmente deja el autor” (p. ) y así alcanzar la 

comprensión lectora, pero ahora en formato digital.  

 

Para finalizar, Amavizca, Álvarez y Hernández (2017), en su artículo “Lectura 

digital en la universidad: entre lo cotidiano y lo académico”, hacen una clara invitación a 

ver estas nuevas prácticas de lectura en formato digital, ya que este es un fenómeno 

claramente sociocultural que está formando parte importante entre los estudiantes 

universitarios y la sociedad en general. Por eso exhortan a las instituciones y a los docentes 

a guiar estos procesos con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias en los 
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estudiantes de educación superior, requerida en la lectura en forma digital, ya que como se 

ha visto esta práctica claramente es considerada como una construcción social, en la que no 

solo el autor tiene el protagonismo, sino también el lector y el mismo texto, y esta 

interacción significativa permite alcanzar la comprensión lectora esperada.  

Cabe señalar que el componente sociocultural se debe seguir desarrollando, ya que 

en los trabajos recopilados su descripción se queda corta, y se debe considerar que es una 

categoría fundamental, ya que la lectura es un proceso comunicativo y por ende un acto 

social que debe ser ampliamente abordado para comprender de forma clara y pertinente los 

cambios en el discurso que ha traído la lectura en el formato digital. 
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Conclusiones 

 

Una de las conclusiones de este proyecto de investigación se logró a partir del análisis de la 

relación entre la comprensión lectora y los estudios seleccionados, mediante el cual se pudo 

determinar que se han establecido estrategias para desarrollar habilidades en la comprensión 

lectora digital propias de esta generación de universitarios, llamada literacidad.  

Frente a este tema, se encontró que no se han estudiado en profundidad en las tesis 

y los artículos recogidos, las formas de pensamiento en cuanto a la manera como se 

desarrollan las ideas cuando se realiza la comprensión de un texto digital. Faltaría analizar 

cuál es el proceso que se lleva a cabo cuando la información se presenta en diversas fuentes 

y soportes, y también cuando se propone un texto hipertextual en el cual existen infinidades 

de posibilidades para comprender una lectura, puesto que el lector es quien elige cuál es el 

final y cuál es la ruta que sigue para entenderlo.   

Otra de las conclusiones, fue la identificación del alcance de la categoría 

multimodalidad en el desarrollo de las competencias lectoras digitales en cuanto al uso de 

herramientas tecnológicas para acceder y analizar la información encontrada en la red. La 

multimodalidad se puede tomar como una estrategia, en el ámbito educativo, porque permite 

exponer el conocimiento desde diversas fuentes y soportes, con el fin de que el estudiante 

tome la responsabilidad de construir su propio conocimiento, favoreciendo la ampliación de 

la comprensión de la información y al mismo tiempo la posibilidad de generar múltiples 

significados desde distintos contextos. La presentación de los textos en pantalla cambió la 

perspectiva de la información, de lo lineal e impuesto a la hipertextualidad y la libertad, 

proponiendo un cambio de paradigma en la educación en cuanto al rol activo del estudiante. 

Sin embargo, las afectaciones que se han generado con esta práctica han ocasionado 

situaciones colaterales negativas como la lectura superficial, las multitareas, la invasión de 

elementos distractores como la publicidad y la problemática conocida como plagio que 

surge de un mal hábito llamado copy page, que viola los derechos de autor. 

En cuanto a la importancia de la categoría componente sociocultural para el 

desarrollo de las competencias lectoras digitales, pese a que no se hallaron fuentes 

suficientes para el análisis, se pudo establecer que en la era digital la lectura se ve como una 

práctica sociocultural que ha influido en la sociedad actual, desde sus diferentes formas de 
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comunicación, lo cual se debe tener en cuenta al momento de formar lectores. Es importante 

no olvidar que la lectura es una experiencia social que no permite una sola lectura, sino que 

se interpreta desde el contexto histórico y geográfico en que se encuentre el individuo, 

expresando ideas, pensamientos y sentimientos, que deben ser comprendidos con el fin de 

entablar conexiones sin importar raza, creencias o ideologías al estar inmersos en un mundo 

globalizado.  

Uno de los principales agentes que intervienen en la comprensión lectora digital es 

el lector, que en este caso es el estudiante universitario, quien debe contar con las 

habilidades necesarias para afrontar los retos que se han impuesto en la era digital, las cuales 

implican la búsqueda, selección y organización de la información, la navegación a través de 

los hipervínculos y a partir de dicha navegación extraer ideas que complementen la 

construcción conceptual sobre un tema específico presentado en el texto, lo cual lleva al 

estudiante a establecer una interacción más directa con el texto, desarrollando relaciones de 

pensamiento, con lo ya almacenado en su memoria y por ende estableciendo una relación 

con esta construcción de significados a partir de la lectura en medio digital. Lo anterior 

permite que el estudiante se responsabilice en la generación de su propio conocimiento, 

involucrándose en la toma de decisiones que exigen los textos hipertextuales y promoviendo 

las interrelaciones grupales, que se deben caracterizar por el intercambio de experiencias y 

la colaboración en la generación de nuevo conocimiento. 

 Dentro de los procesos de comprensión lectora juega un papel primordial la relación 

entre estudiante y docente, ya que esta genera los espacios para que el estudiante tenga 

acercamientos con significado a la lectura en medio digital, siguiendo caminos de reflexión, 

interacción, y por último llegar a una mejor comprensión de su entorno. Aun así, el docente 

debe tener en cuenta que los modos de lectura han sido transformados, por tal motivo él 

debe estar a la vanguardia de esos cambios para poder ser el guía de sus estudiantes dentro 

de la construcción de conocimiento que conlleva la comprensión lectora.  

Del mismo modo, se pretende incentivar al profesor en la apropiación de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus clases con el fin de crear nuevos escenarios 

y dinámicas de aprendizaje, posibilitando el desarrollo de la autonomía y la motivación en 

los estudiantes; al proponer el uso de las aulas virtuales, las plataformas de aprendizaje, los 

foros, los chats y las redes sociales, con el fin de mejorar los niveles de comprensión y la 
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producción de textos. Estas prácticas desarrollan el pensamiento crítico al posibilitar el 

análisis y la comprensión de la información, al estar en la capacidad de extraer los 

significados más profundos de los textos y lograr relacionarlos con sus vivencias, su cultura 

y sus ideologías. 

Algunos de los aspectos que necesitan más investigación en este tema son aquellos 

relacionados con la falta de estudios en cuanto a la evaluación de la comprensión lectora en 

relación con la velocidad y la retención que se alcanza cuando se lee en dispositivos móviles, 

tal como se ha hecho con la lectura tradicional. Así mismo, a investigar en las técnicas de 

neuroimagen para conocer las áreas del cerebro que se activan en la lectura digital, con el 

propósito de comprender mejor el funcionamiento de los procesos lectores en la era digital 

y poder generar estrategias que impulsen el mejoramiento en las competencias digitales. 

La importancia de esta investigación radica en crear conciencia de que los 

estudiantes deben generar efectivos procesos de lectura digital, los docentes ser 

responsables de los cambios que se deban afrontar para los retos de la globalización, y las 

universidades desarrollar mecanismos efectivos para formar a los futuros profesionales en 

la comprensión de lectura digital. 
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