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Resumen 

La investigación titulada "Comprensión de Lectura en Estudiantes del Nivel 

Secundario: Una Mirada desde la Innovación Educativa con Inteligencia Artificial", 

explora cómo la inteligencia artificial (IA) puede mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes de secundaria. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, se recolectaron 

datos mediante entrevistas semiestructuradas y se analizaron utilizando software y 

técnicas de IA. Los resultados muestran que la IA personaliza el aprendizaje y ofrece 

retroalimentación inmediata, mejorando la participación y rendimiento de los 

estudiantes. Sin embargo, también se identificaron desafíos como la posible 

dependencia excesiva de la tecnología y la adaptabilidad limitada de la IA a contextos 

específicos. La conclusión principal del estudio destaca que la inteligencia artificial 

tiene el potencial de transformar la educación al ofrecer soluciones personalizadas 

que mejoran la comprensión lectora. Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio 

entre la tecnología y la intervención pedagógica humana. Como recomendación, se 

propone la creación de un programa nacional de formación continua para docentes 

en el uso de IA, financiado a través de alianzas público-privadas y fondos 

internacionales, implementable en un plazo de dos años. 

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Comprensión Lectora; Innovación Educativa; 

Educación Secundaria;  Aprendizaje Personalizado.



x 

Abstract 

The research titled "Reading Comprehension in Secondary School Students: An 

Educational Innovation Perspective with Artificial Intelligence" explores how artificial 

intelligence (AI) can enhance reading comprehension in high school students. The 

study adopted a qualitative approach, collecting data through semi-structured 

interviews and analyzing them using AI software and techniques. The results show 

that AI personalizes learning and provides immediate feedback, improving student 

engagement and performance. However, challenges such as potential over-reliance 

on technology and the limited adaptability of AI to specific contexts were also identified. 

The main conclusion of the study highlights that artificial intelligence has the potential 

to transform education by offering personalized solutions that enhance reading 

comprehension. However, it is crucial to maintain a balance between technology and 

human pedagogical intervention. As a recommendation, the creation of a national 

continuous training program for teachers in the use of AI is proposed, funded through 

public-private partnerships and international funds, and implementable within a two-

year timeframe. 

Keywords: Artificial Intelligence; Reading Comprehension; Educational Innovation; 

Secondary Education; Personalized Learning.
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I. INTRODUCCIÓN

La comprensión lectora se ha establecido como una habilidad elemental para el logro 

académico y el desarrollo personal en el siglo XXI. Según la UNESCO, esta 

competencia es crucial no solo para las asignaturas relacionadas con el lenguaje, sino 

que constituye un prerrequisito para el logro académico a lo largo de toda la educación 

y la vida laboral futura (UNESCO, 2022). La importancia de la comprensión lectora se 

magnifica en un mundo cada vez más digitalizado, donde la capacidad de discernir 

entre hechos y opiniones, así como de detectar información sesgada y contenido 

malicioso, se ha vuelto esencial (OCDE, 2021). En este contexto, el Proyecto 

Educativo Nacional al 2036 (PEN) del Perú reconoce la importancia de incorporar 

tecnologías digitales en la educación con el propósito de optimizar el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades. Para mejorar la enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje 

autónomo y la investigación, el PEN propone el uso intensivo y universal de 

tecnologías digitales como recursos educativos (CNE, 2023). Esta visión se alinea 

con los escenarios planteados por la OCDE para el futuro de la educación en 2040, 

donde la tecnología desempeña un papel crucial como facilitadora del aprendizaje 

ubicuo y gratuito (CNE, 2023). 

La introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en el terreno educativo representa una 

oportunidad significativa para abordar los desafíos en la comprensión lectora. Como 

señala la especialista Claudia Limón, la IA proporciona a los estudiantes recursos y 

metodologías adaptadas a sus necesidades individuales. Además, la advertencia de 

Limón sobre la importancia de no ser simplemente usuarios pasivos de la IA, sino ser 

creadores, analíticos y críticos, subraya la necesidad de investigar cómo esta 

tecnología puede ser empleada de manera efectiva en el ámbito educativo (CNE, 

2023). Estas capacidades de la IA pueden ser aprovechadas para desarrollar 

herramientas y estrategias innovadoras que apoyen a los estudiantes en la mejora de 

sus habilidades lectoras. Sin embargo, es crucial reconocer que el acceso y la 

formación en tecnologías digitales varían significativamente entre países y perfiles 

socioeconómicos de los estudiantes (OCDE, 2021). Por lo tanto, cualquier iniciativa 

que busque integrar la IA en la educación debe considerar estas brechas y trabajar 

para reducirlas. Como afirma Christian Acuña, director de Innovación Tecnológica del 

Minedu, enfatizan la importancia de centrar el desarrollo y uso de la IA en las 
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necesidades y requerimientos de los actores educativos en todos los niveles (OEI, 

2023). En esta situación, la investigación "Comprensión de Lectura en Estudiantes 

del Nivel Secundario: Una mirada desde la Innovación Educativa con Inteligencia 

Artificial" se presenta como una contribución oportuna y necesaria. Este estudio busca 

explorar cómo la IA puede ser utilizada efectivamente mejorando las prácticas de 

comprensión lectora en estudiantes de secundaria, considerando las particularidades 

del contexto educativo peruano y las orientaciones del PEN al 2036. Además, 

pretende abordar los desafíos identificados por la OCDE en cuanto a la alfabetización 

en la era digital, contribuyendo así a la formación de lectores críticos y competentes 

para el siglo XXI. 

Por otro lado, la comprensión de lectura en estudiantes de nivel secundario puede ser 

justificada filosóficamente como un elemento esencial en el proceso educativo que 

tiene como fin el desarrollo integral del individuo. Desde una perspectiva filosófica, la 

habilidad de comprender textos y extraer significados es más que la adquisición de 

conocimientos; se convierte en un ejercicio de reflexión y construcción de significado 

que promueve el pensamiento crítico y la autonomía intelectual. En palabras de 

filósofos como John Dewey (1916), la educación no solo se trata de transmitir 

información, sino de fomentar la capacidad de pensar de forma independiente y 

creativa. Por lo tanto, el avance de la comprensión lectora mediante el uso de la IA 

se alinea con esta visión filosófica al proporcionar herramientas que no solo facilitan 

el acceso a la información, sino que también promueven el progreso de habilidades 

de reflexión y análisis. Asimismo, teológicamente, la comprensión de lectura en 

estudiantes de nivel secundario puede ser vista como una manera de llegar a la 

verdad y el conocimiento, valores fundamentales en muchas tradiciones religiosas. 

En diversas enseñanzas religiosas, se resalta el valor de la educación y el aprendizaje 

como medios para el crecimiento espiritual y la comprensión más profunda del mundo 

y de uno mismo. La mejora de la comprensión lectora por medio de la IA puede ser 

vista como un instrumento que permite este proceso de búsqueda de conocimiento, 

al proporcionar recursos y técnicas que ayudan a los estudiantes a comprender mejor 

los textos sagrados, filosóficos o éticos, y a reflexionar sobre su significado en un 

contexto contemporáneo. Así también, desde una visión ontológica, la comprensión 

de lectura en estudiantes de nivel secundario puede ser considerada como un 

proceso de construcción de significado que influye en la manera en que los individuos 
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captan y comprenden la realidad. La capacidad de interpretar textos no solo afecta la 

adquisición de conocimientos específicos, sino que también moldea la forma en que 

los estudiantes comprenden su identidad, sus relaciones con los demás y su lugar en 

la sociedad. En este sentido, mejorar la comprensión lectora mediante la IA no solo 

tiene el potencial de fortalecer el aprendizaje académico, sino también de enriquecer 

la experiencia ontológica de los estudiantes al proporcionarles herramientas para 

interpretar y reflexionar sobre su realidad de manera más profunda y significativa. 

Además, epistemológicamente, la comprensión de lectura en estudiantes de nivel 

secundario puede ser vista como un proceso mediante el cual los individuos 

construyen y organizan su conocimiento sobre el mundo. La habilidad de comprender 

textos no solo compromete la obtención de información factual, sino, además, la 

capacidad de analizar, sintetizar y evaluar ideas de manera crítica. En este sentido, 

mejorar la comprensión lectora mediante la utilización de la IA puede ser considerado 

como un medio para expandir y enriquecer el repertorio epistemológico de los 

estudiantes, al proporcionarles herramientas que les permitan acceder a diversas 

fuentes de información, evaluar la fiabilidad y relevancia de dichas fuentes, y construir 

conocimiento de manera más rigurosa y reflexiva. En cuanto a la perspectiva social, 

la comprensión de lectura en estudiantes de nivel secundario es fundamental para su 

actuación activa y crítica en la sociedad. En un mundo complejo y global, donde la 

información es abundante y omnipresente, la capacidad de comprender y evaluar 

textos de manera efectiva se ha convertido en una habilidad indispensable para la 

ciudadanía informada y comprometida. Mejorar la comprensión lectora utilizando la 

IA no solo contribuye al desarrollo individual de los estudiantes, sino que también 

fortalece la cohesión social al promover la igualdad de oportunidades educativas y 

acceso igualitario a la información y al conocimiento. Del mismo modo, desde una 

visión educativa, la comprensión lectora en estudiantes de secundaria es un objetivo 

básico en el proceso de aprendizaje, ya que influye en el éxito académico y progreso 

integral de las personas. La habilidad lectora no solo es necesaria para el desempeño 

en asignaturas específicas, además, permite desarrollar el pensamiento crítico, 

comunicarse efectivamente y resolver problemas. El avance de la comprensión 

lectora mediante el uso de la IA ofrece nuevas oportunidades para singularizar y  

diferenciar el aprendizaje, al proporcionar a los estudiantes retroalimentación 

individualizada y recursos adaptados a sus necesidades y estilos de aprendizaje. 
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Además, la introducción de la IA en la enseñanza lectora puede ayudar a los 

educadores a identificar y abordar las dificultades de aprendizaje de manera 

temprana, promoviendo así la inclusión y el éxito académico de cada estudiante. 

Frente a lo justificado, el objetivo del desarrollo sostenible "Educación de calidad para 

todos". Se enfoca en garantizar la inclusividad en la educación, así como, la igualdad 

y de alta calidad para todos, además, promover el aprendizaje permanente. La meta 

esencial es asegurar que los estudiantes adquieran competencias relevantes para su 

progreso personal y profesional, incluida la habilidad de comprender textos de manera 

efectiva. Por lo tanto, el estudio se propone abordar la siguiente pregunta de 

investigación ¿De qué manera puede la inteligencia artificial mejorar efectivamente la 

comprensión lectora entre los estudiantes de nivel secundario, considerando las 

variables de interacción humana, eficacia tecnológica y percepciones de los entes 

educativos? De lo expuesto se desprende que, esta investigación buscó interpretar 

cómo se puede lograr comprender lo que se lee, a través de la IA en estudiantes de 

nivel secundario. Por otro lado, los objetivos específicos son: identificar las principales 

debilidades que afectan la comprensión lectora cuando se utiliza IA, centrándose en 

la interacción humana, dependencia de tecnología y limitaciones en la adaptabilidad. 

Asimismo, esta investigación propone evaluar la eficacia de la IA en el avance del 

aprendizaje lector en estudiantes de secundaria a través de la observación de 

cambios en participación y rendimiento. Del mismo modo, analizar las percepciones 

de estudiantes, docentes y gestores educativos sobre la enseñanza de la 

comprensión lectora con el uso de la IA y cómo estas percepciones influyen en su 

adopción.  

Adicionalmente, desde una perspectiva paradigmática, esta investigación se enmarca 

dentro del paradigma constructivista. El constructivismo sostiene que el conocimiento 

no imita la realidad; por el contrario, es una construcción activa realizada por el sujeto 

cognoscente (Piaget, 1970). En el ámbito educativo, este paradigma postula al 

aprendizaje como el proceso por medio del cual los estudiantes construyen su propio 

conocimiento basándose en experiencias previas e interacciones con el entorno. En 

el contexto de la comprensión lectora y el uso de la inteligencia artificial, el paradigma 

constructivista resulta particularmente relevante. La IA puede otorgar herramientas y 

recursos para facilitar la construcción de significados a partir de los textos, pero el 
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proceso de comprensión lectora sigue siendo una actividad cognitiva realizada por el 

estudiante. La IA no reemplaza al ser humano, sino que lo asiste en el proceso de 

aprendizaje, brindando oportunidades para la interacción y la construcción activa de 

conocimientos. Según Von Glasersfeld (1995), uno de los principales defensores del 

constructivismo radical menciona que el conocimiento es recibido pasivamente, sino 

que los sujetos cognitivos lo construyen activamente. Esto implica que los estudiantes 

no son simples receptores de información, sino que deben ser partícipes del proceso 

de comprensión lectora, utilizando sus conocimientos previos, habilidades cognitivas 

y metacognitivas, y la interacción con los recursos proporcionados por la IA para 

construir su propio entendimiento de los textos. En síntesis, el paradigma 

constructivista brinda un marco teórico sólido para esta investigación, al reconocer el 

involucramiento del estudiante en la construcción de conocimientos y el rol de la IA 

como un facilitador y herramienta de apoyo en este proceso. 

En general, este estudio se realizó en el marco de la teoría del conectivismo propuesta 

por Georg Siemens. El conexionismo es una teoría del aprendizaje en la era 

tecnológica que reconoce la importancia de las conexiones y redes en la adquisición 

de conocimientos. Según Siemens (2004), el aprendizaje puede ocurrir más allá del 

individuo, es decir, dentro de una organización o un repositorio y centrarse en 

conectar conjuntos especializados de información, mientras que las conexiones que 

permiten un mayor aprendizaje son más importantes que el conocimiento actual. En 

el contexto de la comprensión lectora y el uso de la inteligencia artificial, el 

conectivismo cobra especial relevancia. La IA puede facilitar que los estudiantes se 

conecten con diversas bases de datos, fuentes de información y recursos digitales, 

ampliando así las oportunidades para el aprendizaje. Además, la IA puede ayudar a 

establecer conexiones entre lo que ya conocen los estudiantes y la nueva información, 

promoviendo un aprendizaje significativo y duradero. El conectivismo reconoce que 

el aprendizaje ya no es una actividad singular, sino que se produce a través de 

interacciones con diversas fuentes y nodos de información. En este sentido, la IA 

puede actuar como un facilitador de estas conexiones, proporcionando herramientas 

y recursos que permitan a los estudiantes acceder, procesar y construir conocimientos 

a partir de múltiples fuentes. En conclusión, la Teoría del Conectivismo brinda un 

marco teórico sólido para esta investigación, al reconocer la importancia de las 

conexiones y redes en el aprendizaje, y el rol que la IA puede desempeñar como 
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facilitador de estas conexiones en el ámbito de la comprensión lectora. 

Específicamente, este estudio se sustenta en la Teoría de la Carga Cognitiva 

propuesta por John Sweller. La cual, se enfoca en cómo el diseño instruccional puede 

influir en el esfuerzo cognitivo de los estudiantes durante el aprendizaje 

(Sweller,1988). Esta teoría distingue tres tipos de cargas: la carga cognitiva intrínseca, 

relacionada con la complejidad inherente del material de aprendizaje; la carga 

cognitiva extraña, que se refiere a los procesos cognitivos irrelevantes para el 

aprendizaje; y la carga cognitiva pertinente, que se asocia con los procesos cognitivos 

que contribuyen directamente al aprendizaje (Sweller et al., 2019). En el contexto de 

la comprensión lectora y el uso de la IA, la Teoría de la Carga Cognitiva resulta 

relevante para diseñar intervenciones y recursos que optimicen la carga cognitiva de 

los estudiantes. La IA puede ayudar a reducir la carga cognitiva extraña al 

proporcionar interfaces intuitivas y recursos multimedia que faciliten la comprensión 

de los textos. Además, la IA puede contribuir a gestionar la carga cognitiva intrínseca 

al adaptar los materiales y actividades de acuerdo con el nivel de complejidad y las 

urgencias particulares de cada estudiante. Al mismo tiempo, la IA puede promover 

una mayor carga cognitiva pertinente al brindar oportunidades para procesar 

activamente la información, la habilidad de resolver problemas y la construcción de 

conocimientos a través de actividades interactivas y retroalimentación personalizada. 

En síntesis, la Teoría de la Carga Cognitiva brinda un marco teórico valioso para esta 

investigación, al proporcionar pautas para el diseño de intervenciones y recursos 

basados en la IA que optimicen la carga cognitiva de los educandos y faciliten el 

aprendizaje lector. 

De la misma manera, el estudio enfatizó las siguientes teorías sustantivas; así se 

obtuvieron, en México, la propuesta pretende utilizar la IA para beneficiar la 

experiencia lectora en un mundo cada vez más tecnológico. El objetivo es combinar 

literatura y tecnología para brindar una experiencia de lectura interactiva y atractiva 

para los estudiantes de cuarto grado. Se pretende incentivar la lectura mediante la 

selección de cinco novelas involucrando a los estudiantes y desarrollando sus 

habilidades de análisis literario. Los objetivos secundarios son promover hábitos de 

lectura, utilizando inteligencia artificial, individualizar la práctica de lectura, desarrollar 

habilidades lectoras, estimular la reflexión, estimular el debate y mejorar la expresión 

oral y escrita. Para ello, se eligieron cinco novelas interesantes para los educandos y 
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se utilizó la plataforma Chat GPT para generar resúmenes, preguntas de 

comprensión, nuevas definiciones de palabras y biografías sobre los autores de las 

novelas (Salinas, 2024). Luego, en Panamá, se analizó las limitaciones de reducir el 

concepto de "lectura crítica" al de comprensión lectora en diversos contextos 

latinoamericanos y propone un enfoque alternativo basado en la "alfabetización" como 

práctica sociocultural. A partir de la caracterización y análisis de diversos aspectos de 

la IA, se mencionan algunas posibilidades de su uso y efectos en el campo de la 

educación. Utilizando un panorama teórico y algunos ejemplos específicos de 

pruebas estandarizadas, se discute la necesidad de comenzar a leer con IA, ya que 

permite pensar crítica y contextualmente, lo cual es la limitación actual de la 

inteligencia artificial como tarea principalmente humana. Además, vale la pena 

señalar que la alfabetización digital es el enfoque más apropiado y relevante para 

abordar los desafíos educativos actuales, ya que ayuda a convertir a los estudiantes 

en ciudadanos críticos más allá del éxito académico o profesional, que es muy 

necesario en el mundo real (Camargo y Ahumada, 2023). 

Por último, en Argentina, el estudio trata de comprender a los jóvenes del último año 

de secundaria sobre la práctica de la lectura con medios digitales. Se utilizó un 

enfoque cualitativo utilizando lógica inductiva en un intento de generar categorías 

analíticas para obtener una comprensión más profunda de este fenómeno. Se utilizó 

un diseño de teoría fundamentada, método de comparación constante y muestreo 

teórico. Se realizaron deliberadamente entrevistas en profundidad con los estudiantes 

como unidad de análisis. Este procedimiento fue complementado con observaciones 

de la práctica misma, seguidas de nuevas entrevistas para profundizar lo observado, 

concluyendo, que se necesitan cambios en el ámbito educativo porque  el estudiante 

está finalizando un ciclo y puede verse en retrospectiva; sin embargo, sigue sujeto a 

patrones de lectura que lo limitan y no le permiten romper las estructuras que le 

permitirán ser libre y poder elegir (Vizio, 2022). 

Así también, sobre las teorías sustantivas para la subcategoría interacción humana 

se obtuvo que, la interacción entre los estudiantes y la tecnología de IA puede influir 

significativamente en la comprensión lectora. La IA tiene la capacidad de analizar 

datos y patrones individuales de aprendizaje, lo que permite brindar retroalimentación 

personalizada y adaptada a las necesidades específicas de cada estudiante. Esto 
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facilita la creación de experiencias de aprendizaje más atractivas e inmersivas, 

mejorando la comprensión lectora al fomentar un entendimiento profundo de los 

conceptos abordados. Además, la interacción multimodal con agentes 

conversacionales de IA y entornos inmersivos enriquece el proceso de aprendizaje, 

promoviendo una participación activa, aumentando la motivación y facilitando la 

retención de conocimientos. Sin embargo, es crucial encontrar un balance entre la 

interacción humana y tecnológica, abordando desafíos éticos como la privacidad de 

datos y la equidad para acceder a estas herramientas. En última instancia, la IA no 

puede reemplazar completamente a los educadores, pero cuando se utiliza de 

manera eficaz y complementaria, puede mejorar significativamente la comprensión 

lectora al personalizar y enriquecer las experiencias de aprendizaje (Aslan et al., 

2024; Mogrovejo et al., 2024; Rodríguez et al., 2023). 

Además, para la subcategoría dependencia tecnológica se obtuvo que, la 

dependencia de la tecnología ha cambiado profundamente la manera de interactuar 

de los estudiantes con el material de lectura y el logro de habilidades de comprensión 

lectora. Por un lado, las herramientas digitales como libros electrónicos, recursos en 

web y plataformas interactivas brindan acceso a diversos contenidos y permiten una 

experiencia de lectura más dinámica e inmersiva. Sin embargo, también existe un 

riesgo de que los estudiantes desarrollen una dependencia excesiva de estas 

tecnologías, lo que podría socavar habilidades fundamentales como la capacidad de 

concentración prolongada, el pensamiento crítico y la imaginación. Además, la 

exposición constante a información fragmentada y estímulos visuales puede afectar 

negativamente la capacidad de comprensión profunda y análisis detallado que 

requiere la lectura tradicional. En consecuencia, es crucial encontrar un equilibrio 

adecuado entre la utilización de las ventajas que brinda la tecnología y el cultivo de 

habilidades de lectura esenciales, asegurando que los estudiantes no se vuelvan 

completamente dependientes de las herramientas digitales, sino que desarrollen una 

relación saludable y complementaria con la tecnología en el de aprendizaje lector 

(Cladis, 2020; Diningrat et al., 2023; Wong et al., 2023). 

También, para la subcategoría limitaciones en la adaptabilidad; se obtuvo que, las 

limitaciones en la adaptabilidad de la IA para abordar las diferentes necesidades de 

aprendizaje lector en los estudiantes es la falta de una verdadera comprensión 
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contextual y capacidad de razonamiento humano. Si bien la IA es capaz de 

transformar grandes cantidades de datos y brindar recomendaciones personalizadas 

basadas en patrones, aún carece de la capacidad para comprender plenamente las 

complejidades y matices de las habilidades lectoras individuales. Cada estudiante 

tiene un conjunto único de fortalezas, debilidades, estilos de aprendizaje y 

experiencias previas que influyen en su comprensión lectora. La IA puede tener 

dificultades para captar estas sutilezas y adaptar su enfoque de manera 

verdaderamente personalizada. Además, el desarrollo de habilidades lectoras 

requiere un nivel de interacción humana, retroalimentación cualitativa y estímulo 

emocional que puede ser un desafío para la IA actual. Si bien la IA puede ser una 

herramienta valiosa para complementar y mejorar la enseñanza de la lectura, su 

capacidad de adaptación completa a las necesidades singulares de los estudiantes 

sigue siendo una limitación significativa que requiere una cuidadosa consideración y 

desarrollo continuo (Mehmet, 2024; Ng et al., 2024; Shamkuwar et al., 2023). 

De la misma manera, para la subcategoría debilidades se obtuvo que, las debilidades 

en la implementación de la IA para mejorar el entendimiento lector en estudiantes de 

nivel secundario son multifacéticas. Primero, existe una falta de hábitos de lectura 

arraigados y programas efectivos de fomento lector desde edades tempranas, lo que 

dificulta el desarrollo de habilidades base. Segundo, la dependencia excesiva de la 

tecnología puede socavar capacidades fundamentales como la concentración 

prolongada y el pensamiento crítico, esenciales para una lectura profunda. Tercero, 

las limitaciones en la adaptabilidad de la IA para comprender plenamente las 

necesidades individuales de cada estudiante, considerando sus experiencias previas, 

estilos de aprendizaje y contextos específicos, representan un desafío significativo. 

Además, la falta de capacitación docente en la integración efectiva de la IA en las 

estrategias de enseñanza de comprensión lectora, junto con posibles resistencias a 

la adopción de nuevas tecnologías, pueden obstaculizar su aplicación exitosa. 

Finalmente, las brechas en infraestructura tecnológica y acceso equitativo a 

herramientas de IA en diferentes contextos educativos pueden exacerbar las 

desigualdades existentes en el desarrollo de habilidades lectoras (Ramírez y 

Fernández, 2022; Simon et al., 2024; Vizuete  y Peñaherrera, 2022) 
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Asimismo, para la subcategoría observación se obtuvo que, el uso de la IA en 

entornos educativos revela un cambio significativo en las técnicas de enseñanza y 

aprendizaje lector. La IA permite una mayor personalización e interactividad en el 

proceso de aprendizaje, adecuándose a las necesidades y estilos individuales de los 

estudiantes. Mediante el análisis de datos y patrones, la IA puede brindar 

retroalimentación personalizada, recomendaciones de contenido y ejercicios 

específicos para reforzar las habilidades de comprensión lectora. Además, la 

incorporación de agentes conversacionales de IA facilita una interacción más 

dinámica, donde los estudiantes pueden hacer preguntas, aclarar dudas y recibir 

explicaciones en tiempo real. Esta interacción constante fomenta un aprendizaje más 

activo y autorregulado. Sin embargo, también se observan desafíos, como la 

necesidad de garantizar la precisión y la confiabilidad de las respuestas generadas 

por la IA, así como abordar consideraciones éticas y de privacidad. En general, la 

observación sugiere que la IA está transformando las técnicas de enseñanza y 

aprendizaje, ofreciendo nuevas oportunidades para un enfoque más personalizado y 

enriquecido en la comprensión lectora, No obstante, plantea la necesidad de una 

implementación cuidadosa y un equilibrio adecuado con la interacción humana (Vizio, 

2022; Wang y Lin, 2023; Yan et al., 2024).    

De igual forma, para la subcategoría participación se obtuvo que, con nuevos desafíos 

y oportunidades en el desarrollo educativo, la actuación de los estudiantes en las 

tareas de lectura está siendo significativamente alterada por la IA. Por un lado, tiene 

la capacidad de mejorar las evaluaciones y personalizar el aprendizaje, al adaptar el 

contenido a sus necesidades individuales, se puede aumentar la participación activa 

de los alumnos. Sin embargo, la falta de igualdad en el acceso a la tecnología puede 

afectar las oportunidades de participación. También es necesario equilibrar 

cuidadosamente la innovación tecnológica y la perspectiva humana al incorporar la IA 

en la educación, asegurando que la participación de los estudiantes sea significativa 

y ética. En este contexto, es crucial desarrollar marcos regulatorios y estrategias 

educativas que involucren a múltiples partes interesadas, utilizando enfoques como 

el pensamiento de diseño, para garantizar una participación estudiantil inclusiva, 

transparente y eficaz en un entorno educativo cada vez más influenciado por la IA 

(Flórez, 2023; Peña et al., 2024; Simon et al., 2024). 



11 

De igual forma, para la subcategoría rendimiento se obtuvo que, el rendimiento lector 

de los estudiantes está estrechamente ligado a su capacidad de comprensión lectora, 

la cual implica una serie de procesos cognitivos y psicolingüísticos complejos. Aunque 

la inteligencia artificial podría influir en el rendimiento lector de los estudiantes a través 

de herramientas y recursos digitales, es importante considerar que los estudiantes 

menos hábiles pueden enfrentar desafíos al leer en dispositivos digitales, según lo 

evidenciado en los estudios. Por lo tanto, la introducción de la IA en la enseñanza-

aprendizaje de la lectura debe considerar las diferentes habilidades de comprensión 

de los estudiantes, brindando estrategias y adaptaciones adecuadas para optimizar 

su rendimiento lector, tanto en entornos digitales como impresos (Choquichanca e 

Inga, 2020; Stiegler et al., 2023; Valdez, 2021). 

En esa misma línea, para la subcategoría eficacia se obtuvo que, la eficacia de la IA 

en el entendimiento lector de estudiantes de nivel secundario se manifiesta en su 

capacidad para mejorar significativamente el rendimiento, la participación y el 

aprendizaje lector (Fatmawan et al., 2023; Guaña et al., 2023; Liu et al., 2024) En la 

enseñanza-aprendizaje, la IA permite una personalización, adaptándose a las 

necesidades particulares de cada alumno y brindando retroalimentación oportuna y 

precisa. Esto resulta en un incremento significativo en los niveles de comprensión 

crítica, inferencial y literal de los textos (Valdez, 2021). El uso eficiente de la IA 

aumenta la participación y el estímulo de los alumnos en las tareas de lectura, además 

de optimizar el uso de los recursos educativos y el tiempo de aprendizaje (Cabrera, 

2024). Sin embargo, es crucial considerar las diferencias individuales en las 

habilidades de comprensión, ya que los lectores menos hábiles pueden enfrentar 

desafíos al utilizar herramientas digitales (Stiegler et al., 2023). Por lo tanto, la eficacia 

de la IA en el aprendizaje lector depende en gran medida de su implementación 

estratégica, que debe abordar cuestiones de equidad, accesibilidad y adaptabilidad 

(Flórez, 2023; Simon et al., 2024), asegurando que todos los estudiantes, 

independientemente de sus niveles de habilidad, puedan beneficiarse de estas 

innovaciones tecnológicas en el proceso de aprendizaje lector (Choquichanca e Inga, 

2020). 

Por otra parte, para la subcategoría estudiantes; se obtuvo que, los estudiantes 

reconocen el potencial de la IA para mejorar y personalizar su experiencia de 
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aprendizaje de la lectura. Valoran las capacidades de la IA para analizar sus patrones 

individuales, identificar áreas de dificultad y brindar retroalimentación y 

recomendaciones adaptadas a sus necesidades específicas. Esto les permite percibir 

a la IA como una herramienta valiosa para reforzar sus habilidades lectoras y 

comprender mejor los contenidos. Además, la posibilidad de interactuar con agentes 

conversacionales de IA genera expectativas positivas, al anticipar una experiencia de 

aprendizaje más dinámica, atractiva y accesible. Sin embargo, también existen 

preocupaciones relacionadas con aspectos como la confidencialidad de los datos 

personales, la dependencia excesiva de la tecnología y el posible reemplazo del rol 

del docente humano. En general, los estudiantes perciben a la IA como un 

complemento útil en su proceso de aprendizaje lector, siempre y cuando se 

implemente de manera adecuada, respetando la privacidad y manteniendo una 

armonía entre la tecnología y la interacción humana (Djokic et al., 2024; Milicevic 

et al., 2024; Sevilla y Barrios, 2024). 

De la misma manera, para la subcategoría docentes; se obtuvo que, los docentes 

tienen una perspectiva positiva sobre la integración de la IA en las estrategias de 

enseñanza de la lectura. Los artículos resaltan que los docentes están adoptando 

herramientas de inteligencia artificial generativa para tareas como la planificación, 

creación de contenido académico y ofreciendo tutoría personalizada a los estudiantes. 

Si bien se reconoce la importancia de una reflexión crítica y el uso ético de la IA para 

complementar y no sustituir el esfuerzo intelectual de los estudiantes, los docentes 

ven en la IA una oportunidad para innovar, mejorar la autonomía formativa, fomentar 

el aprendizaje significativo y aumentar la creatividad en la enseñanza-aprendizaje, 

alineados con las exigencias pedagógicas del siglo XXI (Durán et al., 2021; Morales 

y Viloria, 2023; Numa et al., 2024). 

Incluso, para la subcategoría gestores educativos; se obtuvo que, los gestores 

educativos reconocen tanto los desafíos como los beneficios potenciales de adoptar 

la IA en los procesos educativos. Por un lado, expresan preocupaciones relacionadas 

con la integridad académica, la equidad en la implementación y la necesidad de 

capacitación adecuada para el personal docente. Sin embargo, también ven el 

potencial de la IA para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, generar contenido 

educativo personalizado y promover la innovación pedagógica. Los gestores 
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educativos destacan la importancia de abordar los desequilibrios de género y edad 

en la adopción de la IA, así como de fomentar un uso equilibrado de estas tecnologías 

en la educación básica. En general, reconocen que la aceptación de la IA en los 

procesos educativos requiere un enfoque cuidadoso, capacitación continua y una 

evaluación constante para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos  (Cabrera, 

2024; Kim, 2024; Lee et al., 2024). 

De igual forma, para la subcategoría percepciones se obtuvo que, la integración de la 

IA en la comprensión lectora de estudiantes de nivel secundario abarca las 

perspectivas de diversos actores educativos. Los estudiantes reconocen el potencial 

de la IA para personalizar su experiencia de aprendizaje, brindando retroalimentación 

adaptada y herramientas interactivas que refuerzan sus habilidades lectoras, no 

obstante, también expresan inquietudes sobre la privacidad de datos y la posible 

dependencia excesiva de la tecnología  (Djokic et al., 2024; Milicevic et al., 2024; 

Sevilla y Barrios, 2024). Los docentes ven en la IA una oportunidad para innovar en 

sus estrategias de enseñanza, mejorando la autonomía formativa y el aprendizaje 

significativo, pero enfatizan la necesidad de una implementación ética y reflexiva que 

complemente, sin sustituir, el esfuerzo intelectual de los estudiantes (Durán et al., 

2021; Morales y Viloria, 2023; Numa et al., 2024). Los gestores educativos reconocen 

el potencial de la IA mejorando la calidad y equidad educativa, aunque también 

señalan desafíos como la necesidad de capacitación docente, la integridad 

académica y la equidad en el acceso (Cabrera, 2024; Kim, 2024; Lee et al., 2024). 

Estas percepciones diversas reflejan una visión cautelosamente optimista sobre el rol 

de la IA en la innovación educativa para la comprensión lectora, destacando la 

importancia de un enfoque equilibrado que maximice sus beneficios mientras aborda 

de manera proactiva los desafíos éticos y prácticos de su implementación (Annuš, 

2024; Chen et al., 2020; Jayaron y Blessy, 2024). 

Finalmente, para la subcategoría comprensión lectora con AI; se obtuvo que, La 

comprensión lectora con inteligencia artificial (IA) representa un enfoque innovador 

en la educación secundaria que combina el potencial de las tecnologías avanzadas 

con las prácticas pedagógicas tradicionales. Este concepto abarca la implementación 

de herramientas de IA para desarrollar en los estudiantes  habilidades lectoras, 

ofreciendo prácticas de aprendizaje personalizadas y adaptativas. Sin embargo, su 

aplicación conlleva tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, la IA demuestra 
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eficacia en la mejora del rendimiento y la participación de los estudiantes, permitiendo 

una retroalimentación inmediata y una adaptación a las necesidades individuales 

(Fatmawan et al., 2023; Guaña et al., 2023; Liu et al., 2024). Por otro lado, existen 

debilidades como la posible dependencia excesiva de la tecnología y las limitaciones 

en la adaptabilidad de la IA a contextos específicos (Ramírez y Fernández, 2022; 

Simon et al., 2024). Las percepciones de los actores educativos varían, con 

estudiantes que reconocen el potencial de personalización, pero expresan 

preocupaciones sobre privacidad, docentes que ven oportunidades de innovación, 

pero enfatizan la necesidad de una implementación ética, y gestores educativos que 

reconocen el potencial de mejora en la calidad educativa, sin embargo, señalan 

desafíos en la implementación (Cabrera, 2024; Djokic et al., 2024; Durán et al., 2021). 

En conjunto, la comprensión lectora con IA se presenta como un campo prometedor 

pero complejo, que requiere un enfoque equilibrado y cuidadoso para maximizar sus 

beneficios y mitigar sus riesgos en el contexto educativo. 
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II. METODOLOGÍA 

El estudio fue de tipo básico, conforme a lo que define la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2018) en el Manual de Oslo, ya que 

su objetivo principal era generar conocimiento sobre el uso de la IA en la comprensión 

lectora, sin una aplicación práctica inmediata. Se eligió el enfoque cualitativo, debido 

a su naturaleza interpretativa y flexible, permitiendo explorar a profundidad las 

prácticas y percepciones de los participantes involucrados en este fenómeno 

educativo. Este enfoque, según Hernández y Mendoza (2018), está basado en 

métodos de recopilación de datos no definidos y ni planificados, sino abiertos y 

sensibles a las expresiones de los participantes. Dentro del enfoque cualitativo, se 

utilizó un diseño no experimental porque los cambios no fueron manipulados 

deliberadamente, sino que los eventos se observaron en su estado natural para su 

posterior estudio (Hernández y Mendoza, 2018). Específicamente, se trató de un 

diseño fenomenológico, el cual se basa en las experiencias individuales de los 

participantes respecto al fenómeno estudiado, buscando describirlas y aprender sus 

elementos comunes (Hernández y Mendoza, 2018). Respecto a los hallazgos 

obtenidos podrían sentar las bases para futuras investigaciones aplicadas en el área. 

En cuanto al alcance, la investigación tuvo un nivel exploratorio, apropiado cuando el 

tema ha sido poco estudiado o no se tiene un conocimiento acabado del fenómeno 

(Hernández y Mendoza, 2018). Como tema nuevo, la aplicación de la IA en la lógica 

de aprendizaje de los estudiantes de secundaria, se buscó examinar un problema de 

investigación poco estudiado y construir premisas para futuros estudios más 

profundos. 

Así también, la categoría Comprensión Lectora con Inteligencia Artificial se define 

como el proceso cognitivo de creación de significado a través de la interacción entre 

lectores, textos y el contexto, mediado por el uso de tecnologías de IA que facilitan y 

potencian dicho proceso. Esta categoría contempla las subcategorías de Interacción 

Humana, referida a la forma en que los estudiantes interactúan con las herramientas 

de inteligencia artificial y cómo esto influye en su comprensión lectora; Dependencia 

de Tecnología, que alude al grado de confianza y apoyo que los estudiantes depositan 

en la tecnología de IA para comprender textos; y Limitaciones en la adaptabilidad, 

que engloba los desafíos que enfrenta la IA para adecuarse a las urgencias 

individuales de aprendizaje de los estudiantes. Además, la categoría Eficacia se 



16 
 

conceptualiza como el grado en que el uso de la IA contribuye a mejorar los resultados 

del aprendizaje lector de los estudiantes de secundaria. Dentro de esta categoría, se 

consideran las subcategorías de Observación, referida a los cambios observables en 

las técnicas de enseñanza y aprendizaje lector con la incorporación de la IA; 

Participación, que aborda el impacto de la IA en la participación e involucramiento de 

los estudiantes durante las actividades lectoras; y Rendimiento, que engloba la 

evidencia de mejoras en el desempeño lector de los estudiantes gracias al uso de 

herramientas de IA.  

Además, la categoría Percepciones se define conceptualmente como el conjunto de 

opiniones, actitudes y valoraciones que tienen los diferentes actores educativos sobre 

la introducción de la IA en la enseñanza de la comprensión lectora. Esta categoría 

comprende las subcategorías de Estudiantes, que engloba las percepciones de los 

alumnos sobre la utilidad, beneficios y limitaciones de la IA en su proceso lector; 

Docentes, que se refiere a la visión de los profesores respecto a las estrategias 

pedagógicas que involucran IA para la comprensión lectora; y Gestores Educativos, 

que abarca las opiniones de las autoridades sobre los desafíos y ventajas de adoptar 

tecnologías de IA en los procesos lectores. 

Tabla 1  

Matriz de Categorización Apriorística 

categoría 
Subcategorías 

primarias 
Subcategorías 
secundarias 

Reactivos/preguntas Ítems 

Comprensión 
Lectora con 
Inteligencia 

Artificial 

Debilidades 

Interacción Humana 
¿Podría describir cómo la interacción entre estudiantes y la 

tecnología afecta la comprensión lectora en el uso de 
inteligencia artificial? 

1 

Dependencia de Tecnología 
¿En qué medida cree que la dependencia de la tecnología 

influye en la habilidad lectora de los estudiantes? 
2 

Limitaciones en la Adaptabilidad 
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la 
inteligencia artificial para adaptarse a las diferentes 

necesidades de aprendizaje lector en los estudiantes? 
3 

Eficacia 

 

Observación  
¿Cómo observa usted que el uso de la inteligencia artificial ha 

cambiado las técnicas de enseñanza y aprendizaje en la 
comprensión lectora? 

4 

Participación 
¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la participación 

de los estudiantes durante las actividades de lectura? 
5 

Rendimiento 
¿Podría compartir alguna evidencia o percepción sobre cómo 
la inteligencia artificial ha influido en el rendimiento lector de 

los estudiantes? 
6 

Percepciones 

Estudiantes 
Desde su perspectiva, ¿cómo perciben los estudiantes la 

utilidad de la inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje 
lector? 

7 

Docentes 
¿Qué piensan los docentes sobre la integración de la 

inteligencia artificial en las estrategias de enseñanza de la 
comprensión lectora? 

8 

Gestores Educativos 
¿Cuáles son las opiniones de los gestores educativos sobre los 

desafíos y beneficios de adoptar inteligencia artificial en los 
procesos lectores? 

9 

Fuente: Investigador / propia 

Por otra parte, el estudio se enfocó en docentes de nivel secundario de Lima, tomando 

como población a seis docentes de secundaria que hayan tenido experiencias 

representativas en el uso de IA desarrollando la habilidad lectora de los estudiantes.  
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En investigaciones cualitativas, la muestra no es probabilística ni busca 

representatividad estadística, sino que se selecciona de forma intencional a los 

participantes que puedan aportar información relevante y profunda sobre el fenómeno 

estudiado, tal como señalan Hernández y Mendoza (2018). En este caso, se optaría 

por un muestreo de tipo casos-tipo, el cual permite al investigador estudiar los casos 

que representan un ejemplo típico o característico del fenómeno o población de 

interés (Hernández y Mendoza, 2018). Respecto al tamaño de muestra, Hernández 

Sampieri y Mendoza (2018),  indican que en estudios cualitativos lo fundamental es 

lograr unos casos ricos en información. Por ello, se predetermina un tamaño de 

muestra de cinco participantes, lo que permitirá ampliar la comprensión del fenómeno 

estudiado. Para distinguir a los participantes se utilizaron los criterios de inclusión. Se 

tomaron como criterios de inclusión a profesores de secundaria de colegios públicos 

y privados de Lima que hayan empleado herramientas de IA en actividades de 

comprensión lectora. Los criterios de exclusión podrían ser docentes con acceso 

limitado a tecnologías digitales. Según Fábregues et al. (2016), estos criterios 

permiten acotar la muestra cualitativa a los casos que tienen mayor pertinencia para 

el propósito del estudio. 

Así mismo, la entrevista semiestructurada se propone como método principal de 

recolección de datos, la cual se indica como "Guía de preguntas semiestructurada". 

Esta técnica es ampliamente utilizada en la investigación cualitativa, ya que combina 

la flexibilidad de una conversación abierta con la estructuración de un guion de 

preguntas previamente elaborado (Hernández y Mendoza, 2018). Las entrevistas 

semiestructuradas permiten obtener datos ricos en detalles contextuales, al tiempo 

que el investigador puede realizar preguntas adicionales para precisar conceptos y 

profundizar en las experiencias de los participantes (Castillo, 2016). Esta técnica 

resulta pertinente para el estudio planteado, ya que posibilita explorar a profundidad 

las percepciones de estudiantes, docentes y gestores sobre el uso de inteligencia 

artificial en la comprensión lectora. En cuanto a la validación del instrumento, en 

investigación cualitativa se utiliza el concepto de validez de expertos o validez de 

contenido. Esto implica solicitar a personas expertas en el tema que revisen la 

pertinencia, relevancia y claridad de las interrogantes planteadas en la guía de 

entrevista (Hernández y Mendoza, 2018). Se sugiere aplicar este proceso antes de la 

recolección de datos. Asimismo, se recomienda hacer una prueba piloto con algunos 
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participantes que tengan características similares a la muestra, para la verificación de 

la comprensión de las preguntas y realizar los ajustes necesarios antes de iniciar el 

trabajo de campo (Castillo, 2016). Esto contribuirá a mejorar la calidad del 

instrumento. En cuanto a la consistencia interna, en investigación cualitativa se evalúa 

la dependencia a través de la auditoría o pistas de revisión, dejando constancia de 

los procedimientos seguidos para la recolección y análisis de datos (Hernández y 

Mendoza, 2018). Esto permitirá que otros investigadores puedan corroborar la solidez 

metodológica del estudio. 

También, el método de análisis propuesto es un "Análisis interpretativo de los datos 

con AI y software para las ciencias sociales". Esto sugiere un enfoque de análisis 

cualitativo de contenido asistido por herramientas tecnológicas. Para analizar 

cualquier tipo de comunicación de manera sistemática, objetiva y cuantitativa, el 

análisis de contenido es una técnica ampliamente empleada en la investigación 

cualitativa (Mayring, 2014). En este caso, las transcripciones de las entrevistas 

realizadas se analizaron con el fin de identificar patrones, temas y significados 

recurrentes. La utilización de software especializado para ciencias sociales, facilita 

este proceso al permitir organizar, codificar y categorizar los datos de manera más 

eficiente (Hernández y Mendoza, 2018). Adicionalmente, se utilizó la AI Claude para 

la triangulación y análisis de los datos cualitativos, además, para la elaboración de los 

mapas mentales que grafican los resultados, se usó herramientas como Edotor y 

Mindomo.  Esto podría referirse al empleo de técnicas de procesamiento del lenguaje 

natural mediante algoritmos de aprendizaje automático que ayuden a identificar 

patrones complejos, relaciones y contextualizar los datos cualitativos (Bosch et al., 

2021). Esta combinación de AI con software de análisis permitiría aprovechar las 

capacidades computacionales en la gestión y codificación de datos, al tiempo que el 

análisis humano interpretaría y daría sentido a los hallazgos en su contexto (Cukier 

et al., 2020). Es importante mencionar que, en investigación cualitativa, el propio 

investigador actúa como "instrumento" de recolección y análisis, por lo que su 

capacidad interpretativa, sensibilidad teórica y experiencia son fundamentales 

(Hernández y Mendoza, 2018). Los softwares y AI serían entonces herramientas de 

apoyo mas no sustituyen el análisis humano. 

Finalmente, en la investigación propuesta, se consideraron diversos principios éticos 

fundamentales según el Código de Ética de Investigación de la UCV y los 
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lineamientos de integridad científica. En primer lugar, se veló por el respeto a las 

personas y su autonomía. Esto incluye obtener el consentimiento previo de todos los 

partícipes de la investigación, lo que según Mertens (2015), implica informarles de 

manera clara acerca de los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio, 

aclarando su derecho a retirarse sin consecuencias negativas, en cualquier momento. 

Para el caso específico de este estudio, donde se plantea realizar entrevistas, el 

consentimiento informado se obtuvo antes de iniciar cada entrevista y se verificó su 

aceptación en la grabación de audio respectiva. No se requirió de asentimiento 

informado al no haber participantes menores de edad. Otro principio clave es la 

confidencialidad, se protegió la identidad de los participantes mediante el uso de 

códigos que resguardaron su privacidad. Los datos recolectados solo serán utilizados 

con fines académicos y de investigación (Mertens, 2015). Asimismo, se garantizó la 

ausencia de daño físico o psicológico a los participantes, evitando técnicas que 

puedan generarles angustia, estrés o cualquier forma de malestar (Hernández y 

Mendoza, 2018). Las entrevistas se realizaron en un ambiente cómodo y seguro. Se 

consideró  también la objetividad y honestidad en el registro, análisis y explicación de 

los datos, evitando cualquier forma de falsificación, invención o tergiversación de 

información (Creswell y Poth, 2018). Para ello, se realizó la triangulación de diversas 

perspectivas, de forma que se obtengan resultados originales, además las referencias 

utilizadas en esta investigación son de fuentes fiables. Los hallazgos se presentaron 

de manera transparente y sin incurrir en conflictos de interés.  
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III. RESULTADOS  

En relación a la categoría interacción humana se obtuvo que, presenta un panorama 

complejo al combinar las perspectivas de los expertos, la teoría sustantiva y la 

percepción del investigador sobre la interacción entre estudiantes, tecnología e IA en 

el contexto de la comprensión lectora (ComLec). Por un lado, se reconoce 

ampliamente el potencial de la IA para personalizar y adaptar el contenido, como 

señala EXP 01 al mencionar que la IA "puede personalizar el contenido" y ofrecer 

"retroalimentación inmediata y adaptada", idea que se refuerza en la teoría sustantiva 

al afirmar que la  IA posee "la habilidad de analizar datos y patrones individuales de 

aprendizaje, lo que permite brindar retroalimentación personalizada y adaptada a las 

urgencias específicas de cada estudiante" (Aslan et al., 2024; Mogrovejo et al., 2024; 

Rodríguez et al., 2023), y es respaldada por el investigador. Sin embargo, esta 

facilidad de acceso a la información, destacada por EXP 03 como un beneficio, es 

vista con preocupación por EXP 04, quien advierte sobre el riesgo del "facilismo". Esta 

dualidad se refleja en el debate sobre el desarrollo de habilidades críticas, donde EXP 

02 expresa inquietud por una posible afectación negativa, mientras que EXP 03 y la 

teoría sustantiva sugieren que la IA puede "fomentar un entendimiento profundo de 

los conceptos abordados" (Aslan et al., 2024; Mogrovejo et al., 2024; Rodríguez et al., 

2023). Los cambios en los hábitos de lectura, mencionados por EXP 03 como una 

"lectura fragmentada", se contrastan con la visión de "experiencias de aprendizaje 

más atractivas e inmersivas" propuestas por la teoría. Ante este escenario, emerge 

un consenso sobre la necesidad de un equilibrio y uso adecuado de la IA, como 

enfatizan EXP 05 y la teoría sustantiva al mencionar la importancia de "encontrar un 

equilibrio entre la interacción humana y tecnológica" (Aslan et al., 2024; Mogrovejo 

et al., 2024; Rodríguez et al., 2023), reconociendo tanto sus beneficios como sus 

desventajas. El investigador sintetiza esta idea al proponer que la IA puede ser valiosa 

"siempre que se utilice de manera equilibrada". Finalmente, se subraya la importancia 

del rol del educador, con la teoría sustantiva afirmando que "la IA no puede 

reemplazar completamente a los educadores" (Aslan et al., 2024; Mogrovejo et al., 

2024; Rodríguez et al., 2023)  sino que debe usarse de manera complementaria, 

visión que se alinea con la sugerencia de EXP 05 sobre la necesidad de regulación y 

guía en el uso de estas herramientas. En última instancia,   según el análisis la IA 

tiene la capacidad de mejorar la comprensión lectora significativamente, pero su 
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realización efectiva requiere un enfoque cuidadoso que integre la tecnología de 

manera equilibrada, bajo la supervisión de educadores capacitados, para maximizar 

los beneficios y reducir los riesgos potenciales debido a su uso excesivo o 

inadecuado. 

Figura 1  

Subcategoría Interacción Humana 

 

Fuente: Investigadora / propia 

Además, para la subcategoría dependencia tecnológica, la triangulación de la 

información revela una visión matizada sobre la influencia de la dependencia 

tecnológica en la habilidad lectora de los estudiantes. EXP 01 señala que la tecnología 

"puede tener efectos positivos, pero también, negativos", una perspectiva que se 

alinea con la teoría sustantiva y la visión del investigador. La teoría, citando a Cladis 

(2020), Diningrat et al. (2023) y Wong et al. (2023), destaca que las herramientas 

digitales ofrecen "acceso a una amplia gama de contenidos y permiten una 

experiencia de lectura más dinámica e inmersiva", mientras que el investigador 

reconoce los beneficios en términos de acceso a recursos de lectura. Sin embargo, 

EXP 02 advierte sobre el riesgo de perder la "lectura profunda, que reviste activación 

de procesos cognitivos y metacognitivos", una preocupación que se refleja en la teoría 

sustantiva al mencionar el riesgo de "socavar habilidades fundamentales como la 

capacidad de concentración prolongada, el pensamiento crítico y la imaginación" 
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(Cladis, 2020; Diningrat et al., 2023; Wong et al., 2023), y en la observación del 

investigador sobre la posible reducción de la capacidad de atención sostenida. EXP 

03 ofrece una perspectiva equilibrada, señalando que la tecnología puede mejorar 

habilidades como la búsqueda y la lectura crítica, pero también puede conducir a 

problemas como el estrés y la ansiedad.  

Figura 2  

Subcategoría Dependencia tecnológica 

Fuente: Investigadora / propia 

La teoría sustantiva advierte sobre los efectos de la "exposición constante a 

información fragmentada y estímulos visuales" que puede afectar negativamente la 

capacidad de comprensión profunda y análisis detallado (Cladis, 2020; Diningrat 

et al., 2023; Wong et al., 2023).  Ante estos desafíos, emerge un consenso sobre la 

necesidad de equilibrio, como lo expresa EXP 01 y lo enfatiza la teoría sustantiva, que 

subraya la importancia de "hallar un equilibrio adecuado entre la utilización de las 

ventajas que brinda la tecnología y el cultivo de habilidades de lectura esenciales" 

(Cladis, 2020; Diningrat et al., 2023; Wong et al., 2023). El investigador refuerza esta 

idea, destacando el desafío de aprovechar las ventajas tecnológicas mientras se 

cultivan habilidades de lectura profunda. Finalmente, EXP 05 resalta la importancia 

de la regulación por parte de la comunidad educativa, una perspectiva que se alinea 

con la recomendación de la teoría sustantiva de "asegurar que los estudiantes no se 

vuelvan completamente dependientes de las herramientas digitales, sino que 
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desarrollen una relación saludable y complementaria con la tecnología en el de 

aprendizaje lector" (Cladis, 2020; Diningrat et al., 2023; Wong et al., 2023). En 

síntesis, mientras se reconocen los beneficios potenciales de la tecnología para 

enriquecer y facilitar el acceso a la lectura, también se advierte sobre los riesgos de 

una dependencia excesiva que podría comprometer habilidades fundamentales, 

sugiriendo que la clave está en encontrar un equilibrio adecuado y en implementar 

estrategias de regulación y guía para maximizar los beneficios de la tecnología 

mientras se preservan y desarrollan las habilidades esenciales de lectura. 

Asimismo, para la subcategoría limitaciones en la adaptabilidad la triangulación de la 

información revela, los desafíos que enfrenta la IA para adaptarse a las diversas 

necesidades de aprendizaje lector de los alumnos se evidencian claramente en la 

triangulación de la información brindada por los expertos, la teoría sustantiva y la 

percepción del investigador. Se destaca la dificultad de la IA para lograr una 

personalización efectiva que responda a los estilos de aprendizaje individuales, un 

aspecto crucial señalado por EXP 01, EXP 02 y EXP 03, y respaldado por la teoría 

que afirma que "Cada estudiante tiene un conjunto único de fortalezas, debilidades, 

estilos de aprendizaje y experiencias previas que influyen en su comprensión lectora" 

(Mehmet, 2024; Ng et al., 2024; Shamkuwar et al., 2023). Además, la comprensión 

contextual y los factores culturales emergen como obstáculos significativos, con EXP 

01 y EXP 02 enfatizando la importancia de adaptar el contenido a diferentes 

realidades culturales y lingüísticas, una preocupación que se alinea con la 

observación del investigador sobre la necesidad de desarrollar una comprensión 

contextual más profunda. Un aspecto particularmente desafiante es la incorporación 

de componentes emocionales y afectivos en el proceso de aprendizaje lector, una 

limitación de la IA destacada por EXP 01, EXP 02 y EXP 04, y corroborada por la 

teoría sustantiva que señala que "el desarrollo de habilidades lectoras requiere un 

nivel de interacción humana, retroalimentación cualitativa y estímulo emocional que 

puede ser un desafío para la IA actual" (Mehmet, 2024; Ng et al., 2024; Shamkuwar 

et al., 2023). La brecha tecnológica y los problemas de accesibilidad, mencionados 

por EXP 02 y EXP 05, agregan otra capa de complejidad al desafío de implementar 

soluciones de IA en contextos educativos diversos. Finalmente, la integración 

armoniosa de la IA con los métodos pedagógicos tradicionales, sugerida por EXP 03 

y respaldada por el investigador, se presenta como un reto crucial para el 
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aprovechamiento máximo de la IA en el aprendizaje lector. En conjunto, estos 

hallazgos subrayan que, si bien la IA tiene el potencial de ser un instrumento valioso 

para mejorar las habilidades lectoras, como sugiere la teoría sustantiva, "su 

capacidad de adaptación completa a las necesidades particulares de los estudiantes 

sigue siendo una limitación significativa que requiere una cuidadosa consideración y 

desarrollo continuo" (Mehmet, 2024; Ng et al., 2024; Shamkuwar et al., 2023), lo que 

demanda un enfoque multifacético y colaborativo para superar estas barreras y 

aprovechar plenamente las oportunidades que brinda la IA en la educación. 

Figura 3 

Subcategoría Limitaciones en la adaptabilidad 

 

Fuente: Investigadora / propia 

El  primer objetivo específico, que busca identificar las principales debilidades que 

afectan la comprensión lectora cuando se utiliza IA, revela desafíos multifacéticos en 

su implementación. Las debilidades más significativas incluyen la falta de interacción 

humana y componentes emocionales en el proceso de aprendizaje (EXP 01, EXP 02, 

EXP 04), la posible dependencia excesiva de la tecnología que puede socavar 

habilidades fundamentales como la concentración prolongada y el pensamiento 

crítico (EXP 02, EXP 03), y las limitaciones en la adaptabilidad de la IA para 

comprender plenamente las necesidades individuales de cada estudiante, 

considerando sus experiencias previas, estilos de aprendizaje y contextos específicos 

(EXP 01, EXP 02, EXP 03). Además, se identifican como debilidades la falta de 

capacitación docente en la integración efectiva de la IA en las estrategias de 

enseñanza de comprensión lectora, las posibles resistencias a la adopción de nuevas 
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tecnologías, y las brechas en infraestructura tecnológica y acceso equitativo a 

herramientas de IA en diferentes contextos educativos (EXP 02, EXP 05), (Ramírez y 

Fernández, 2022; Simon et al., 2024; Vizuete y Peñaherrera, 2022). La teoría 

sustantiva refuerza estos hallazgos, destacando que la IA, si bien ofrece beneficios 

como la personalización del contenido y la retroalimentación inmediata, enfrenta 

desafíos significativos en su capacidad para adaptarse completamente a las 

necesidades particulares de los estudiantes, especialmente en lo que respecta a la 

comprensión contextual y los factores culturales (Aslan et al., 2024; Mehmet, 2024; 

Mogrovejo et al., 2024; Ng et al., 2024; Rodríguez et al., 2023; Shamkuwar et al., 

2023). Estas debilidades subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que integre 

la IA de manera complementaria a la instrucción humana, bajo la supervisión de 

educadores capacitados, para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos 

potenciales asociados con su implementación en la mejora de la comprensión lectora. 

 

Figura 4 

Subcategoría Debilidades 

 

Fuente: Investigadora / propia 

También, para la subcategoría observación la triangulación de la información revela, 

un consenso sobre el efecto transformador de la IA en las técnicas de enseñanza y 

aprendizaje lector. Se resalta la capacidad de la IA para ofrecer métodos 

personalizados y adaptativos, como señala EXP 01, permitiendo a los docentes 

identificar patrones de rendimiento y ajustar sus estrategias de enseñanza. Esta 

observación se alinea con la teoría sustantiva que indica que "la IA permite una mayor 

personalización e interactividad en el aprendizaje, adaptándose a las necesidades y 



26 
 

estilos particulares de los estudiantes" (Vizio, 2022; Wang y Lin, 2023; Yan et al., 

2024). Además, EXP 02 y EXP 03 enfatizan la capacidad de la IA para proporcionar 

retroalimentación en tiempo real y reajustar estrategias de aprendizaje, lo cual es 

respaldado por la teoría que afirma que "Mediante el análisis de datos y patrones, la 

IA puede brindar retroalimentación personalizada" (Vizio, 2022; Wang y Lin, 2023; Yan 

et al., 2024). La diversificación de recursos y el acceso mejorado a la información, 

mencionados por EXP 02 y EXP 04, han ampliado significativamente las 

oportunidades de aprendizaje. La interactividad y asistencia virtual, destacadas por 

EXP 03, se reflejan en la teoría que menciona "la incorporación de agentes 

conversacionales de IA facilita una interacción más dinámica, donde los estudiantes 

pueden hacer preguntas, aclarar dudas y recibir explicaciones en tiempo real" (Vizio, 

2022; Wang y Lin, 2023; Yan et al., 2024). Sin embargo, también se identifican 

desafíos importantes, como la preocupación de EXP 04 sobre el potencial "facilismo" 

de los estudiantes, y la advertencia de EXP 05 sobre la necesidad de manejar 

adecuadamente los métodos y técnicas de la IA. Estos desafíos son reconocidos por 

la teoría sustantiva, que señala "la necesidad de garantizar la precisión y la 

confiabilidad de las respuestas generadas por la IA, así como abordar 

consideraciones éticas y de privacidad" (Vizio, 2022; Wang y Lin, 2023; Yan et al., 

2024).   

Figura 5 

Subcategoría Observación 

Fuente: Investigadora / propia 
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El investigador refuerza estas observaciones, destacando tanto la posibilidad 

transformadora de la IA como la necesidad de equilibrar su uso con la interacción 

humana y el progreso del pensamiento crítico. En conjunto, estos hallazgos subrayan 

que la IA ha revolucionado las técnicas de enseñanza y aprendizaje lector, ofreciendo 

oportunidades sin precedentes para la personalización y la interactividad, pero 

también planteando desafíos significativos que requieren una implementación 

cuidadosa y una consideración equilibrada de los métodos tradicionales y 

tecnológicos en el proceso educativo. 

Del mismo modo, para la subcategoría participación, la triangulación de la información 

revela, la incorporación de la IA en las actividades de lectura presenta un panorama 

complejo y multifacético en cuanto a su impacto en la participación de los estudiantes. 

Por un lado, existe un consenso general entre los expertos y el investigador sobre las 

posibilidades de la IA para aumentar la intervención y el compromiso de los alumnos, 

principalmente a través de la personalización de contenidos y la creación de 

experiencias interactivas. Como señala EXP 01, la IA "aumenta la participación, la 

atención de los estudiantes en las tareas de lectura", lo cual se alinea con la 

perspectiva del investigador y la teoría sustantiva que sugiere que la IA tiene "la 

capacidad de mejorar las evaluaciones y personalizar el aprendizaje" (Flórez, 2023; 

Peña et al., 2024; Simon et al., 2024). La implementación de elementos de 

gamificación y entornos interactivos, como sugiere EXP 02, puede "incrementar los 

niveles de participación de los estudiantes", especialmente considerando que la 

generación actual ha crecido en entornos virtuales". Sin embargo, esta adopción 

tecnológica no está exenta de desafíos y preocupaciones. EXP 04 y EXP 05 advierten 

sobre el riesgo de que la IA pueda limitar las capacidades de lectura independiente y 

comprensión profunda de los estudiantes, una preocupación que el investigador 

reconoce al enfatizar la importancia de "equilibrar estos beneficios con la necesidad 

de interacciones humanas". Además, la teoría sustantiva destaca la necesidad de 

abordar "el acceso desigual a la tecnología [que] puede generar disparidades en las 

oportunidades de participación" (Flórez, 2023; Peña et al., 2024; Simon et al., 2024). 

En este contexto, el rol del docente emerge como crucial, según enfatiza EXP 02, 

para implementar efectivamente la IA en el aula, mientras que EXP 03 propone 

integrarla en modelos pedagógicos como el aula invertida para fomentar 

"colaboración, trabajo cooperativo, aprendizaje social y comunidades de aprendizaje". 
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Finalmente, la teoría sustantiva subraya la importancia de "desarrollar marcos 

regulatorios y estrategias educativas que involucren a múltiples partes interesadas, 

utilizando enfoques como el pensamiento de diseño, para garantizar una participación 

estudiantil inclusiva, transparente y eficaz" (Flórez, 2023; Peña et al., 2024; Simon 

et al., 2024), sugiriendo que el efecto positivo de la IA en la actuación de los 

estudiantes durante las tareas de lectura dependerá en gran medida de una 

implementación cuidadosa y ética que equilibre la innovación tecnológica con las 

necesidades educativas fundamentales. 

Figura 6 

Subcategoría Participación 

 

Fuente: Investigadora / propia 

Por otra parte, para la subcategoría rendimiento, la triangulación de la información 

revela, el influjo de la IA en el rendimiento lector de los estudiantes presenta un 

panorama complejo y aún en evolución, con perspectivas divergentes entre los 

expertos y una necesidad evidente de investigación más exhaustiva. Mientras EXP 

01 y el investigador coinciden en que existen estudios preliminares que sugieren una 

mejora potencial en el rendimiento lector mediante el uso de herramientas de IA, 

ambos subrayan la necesidad de más investigación a largo plazo para obtener 

evidencias concluyentes. Esta cautela se alinea con la observación de Choquichanca 

e Inga (2020), Stiegler et al. (2023) y Valdez (2021), quienes advierten que "los 

estudiantes menos hábiles pueden enfrentar desafíos al leer en dispositivos digitales". 

Por otro lado, EXP 02 y EXP 03 destacan aspectos positivos como la autonomía en 

el aprendizaje y la personalización que ofrecen plataformas basadas en IA, lo cual se 
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refleja en la percepción del investigador sobre el aumento del engagement 

(motivación) y la atención a brechas específicas en las habilidades de lectura. Sin 

embargo, EXP 04 y EXP 05 expresan preocupaciones significativas sobre el 

debilitamiento de la comprensión profunda y la tendencia de los estudiantes a buscar 

resúmenes en lugar de realizar lecturas completas, lo que plantea interrogantes sobre 

el impacto a largo plazo de la IA en las habilidades de lectura crítica. Estas 

preocupaciones resuenan con la advertencia de la teoría sustantiva sobre la 

necesidad de "considerar las diferentes habilidades de comprensión de los 

estudiantes, brindando estrategias y adaptaciones adecuadas para optimizar su 

rendimiento lector, tanto en entornos digitales como impresos" (Choquichanca e Inga, 

2020; Stiegler et al., 2023; Valdez, 2021). El investigador refuerza esta idea al señalar 

que la efectividad de la IA puede variar según el contexto y la implementación, lo que 

subraya la importancia de un enfoque adaptativo en la incorporación de la IA en la 

educación lectora. En definitiva, mientras el potencial de la IA para mejorar ciertos 

aspectos del rendimiento lector es reconocido, la falta de evidencia concluyente a 

largo plazo y las preocupaciones sobre su impacto en la comprensión profunda 

sugieren que se requiere una implementación cuidadosa y una investigación continua 

para optimizar el uso de la IA en la mejora del rendimiento lector de los estudiantes. 

Figura 7  

Subcategoría Rendimiento 

 

Fuente: Investigadora / propia 
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El objetivo específico de evaluar la eficacia de la inteligencia artificial en mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes de nivel secundario revela un panorama complejo 

y prometedor. La IA demuestra potencial para singularizar el aprendizaje, brindar 

retroalimentación inmediata y adaptarse a las necesidades individuales (Guaña et al., 

2023), permitiendo mayor interactividad y facilitando estrategias como el hojeado y 

escaneo (Fatmawan et al., 2023). Herramientas de cocreación como CoAsker han 

incrementado la participación en la generación de preguntas cognitivas y mejorado la 

adquisición de conocimientos (Liu et al., 2024). 

Figura 8 

Subcategoría Eficacia 

Fuente: Investigadora / propia 

 Los expertos coinciden en el efecto transformador de la IA, destacando su capacidad 

para ofrecer métodos personalizados (EXP 01) y proporcionar retroalimentación en 

tiempo real (EXP 02, EXP 03). Sin embargo, se identifican desafíos como el potencial 

"facilismo" de los estudiantes (EXP 04) y la necesidad de manejar adecuadamente 

los métodos de IA (EXP 05). La eficacia varía según las habilidades de comprensión 

de cada estudiante, siendo necesario un enfoque que equilibre la innovación 

tecnológica con la interacción humana (Stiegler et al., 2023; Valdez, 2021).  Aunque 

existen indicios de mejora en el rendimiento lector, se requiere más investigación a 

largo plazo para obtener evidencias concluyentes (Choquichanca e Inga, 2020). La 

implementación eficaz de la IA en la comprensión lectora demanda un diseño 

cuidadoso que aborde consideraciones éticas, de privacidad y de equidad, 
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asegurando beneficios para todos los estudiantes sin aumentar las desigualdades 

educativas existentes (Flórez, 2023; Guaña et al., 2023; Peña et al., 2024; Simon 

et al., 2024). 

Por otro lado, para la subcategoría estudiantes, la triangulación de la información 

revela un consenso general sobre la percepción positiva de los estudiantes hacia la 

IA en su proceso de aprendizaje lector. Como señala EXP 01, "la mayoría de los 

estudiantes perciben a la IA como una herramienta atractiva e interesante en ese 

proceso de aprendizaje lector", una observación respaldada por la teoría sustantiva 

que afirma que "Los estudiantes reconocen el potencial de la IA para mejorar y 

personalizar su experiencia de aprendizaje de la lectura" (Djokic et al., 2024; Milicevic 

et al., 2024; Sevilla y Barrios, 2024). Esta visión positiva se atribuye principalmente a 

varios factores clave: la personalización y retroalimentación inmediata, destacadas 

por EXP 01 y EXP 03, quienes mencionan respectivamente que los estudiantes 

"aprecian la personalización y esa retroalimentación inmediata" y que "La 

retroalimentación es inmediata porque en el momento tienes la información"; la 

accesibilidad y flexibilidad, como señala EXP 03, "la disponibilidad es veinticuatro por 

siete porque no siempre el docente está para el estudiante"; y el componente 

interactivo y lúdico, que según EXP 01 "es el que los motiva al aprendizaje lector". El 

investigador corrobora estas percepciones, añadiendo que los estudiantes "Valoran 

especialmente las herramientas que les permiten acceder a definiciones, 

pronunciaciones o explicaciones al instante". La teoría sustantiva refuerza esta idea, 

señalando que "la posibilidad de interactuar con agentes conversacionales de IA 

genera expectativas positivas, al anticipar una experiencia de aprendizaje más 

dinámica, atractiva y accesible" (Djokic et al., 2024; Milicevic et al., 2024; Sevilla y 

Barrios, 2024).  Además, EXP 02 y el investigador subrayan la familiaridad previa de 

los estudiantes con la tecnología, lo que influye positivamente en su percepción de la 

IA. Sin embargo, es importante notar que la teoría sustantiva y el investigador también 

señalan algunas preocupaciones, como "la confidencialidad de los datos personales, 

la excesiva dependencia tecnológica y el posible reemplazo del rol del docente 

humano" (Djokic et al., 2024; Milicevic et al., 2024; Sevilla y Barrios, 2024), aspectos 

que no son abordados directamente por los expertos en sus respuestas. En 

conclusión, la triangulación de la información muestra un alto grado de concordancia 

entre los expertos, la teoría y la percepción del investigador en cuanto a la visión 
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generalmente positiva de los estudiantes hacia la IA en el aprendizaje lector. Se 

destaca la valoración de la personalización, la retroalimentación inmediata, la 

accesibilidad y el componente interactivo. Sin embargo, la teoría y el investigador 

también señalan algunas preocupaciones que no son mencionadas directamente por 

los expertos, lo que podría indicar un área para futura investigación o consideración. 

Figura 9  

Subcategoría Estudiantes 

 

Fuente: Investigadora/ propia 

En esa misma línea, para la subcategoría docentes, la triangulación de la información 

revela una diversidad de opiniones y comportamientos de los docentes hacia la 

inclusión de la IA en los métodos de enseñanza del entendimiento lector. EXP 01 

señala que "Hay docentes que están interesados en la IA. Sin embargo, otros aún no 

la comprenden", mientras que EXP 02 hace una distinción similar, mencionando que 

"un docente que muestre una predisposición, una actitud abierta ante el uso de las 

tecnologías definitivamente va a considerar que son valiosos recursos". Esta dualidad 

se refleja también en la opinión de EXP 03, quien afirma que "Se podría decir que 

esto está dividido", y en la de EXP 04, que distingue entre "los maestros 

tradicionalistas que enseñan aún con plumón y los maestros que enseñan de manera 

virtual". EXP 05 refuerza esta idea al mencionar que "hay un porcentaje de docentes 

que son incrédulos" pero también "hay otro grupo de docentes que piensan que la IA 

sí tiene bondades". Esta diversidad de opiniones se alinea con la percepción del 
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investigador, quien señala que "Las opiniones de los docentes en cuánto a la 

incorporación de la IA en las estrategias de enseñanza de la lectura son diversas y 

complejas". Por otro lado, la teoría sustantiva presenta una visión más optimista, 

afirmando que "Los docentes tienen una perspectiva positiva sobre la inclusión de la 

IA en las estrategias de enseñanza de la lectura" (Durán et al., 2021; Morales y Viloria, 

2023; Numa et al., 2024).  

Figura 10 

Subcategoría Docentes 

 

Fuente: Investigadora / propia 

Los expertos y el investigador coinciden en identificar beneficios potenciales de la IA, 

como la personalización del aprendizaje y la eficacia en las estrategias de enseñanza, 

aspecto que EXP 01 destaca al mencionar que algunos docentes "ven a esta 

integración de la IA como una ocasión para mejorar la eficacia en sus estrategias de 

enseñanza". Sin embargo, también señalan preocupaciones comunes, como la 

dependencia excesiva de la tecnología, mencionada por EXP 01 y el investigador, y 

el temor a ser reemplazados, que EXP 02 menciona como "el temor que existe de ser 

reemplazado por la IA". La teoría sustantiva reconoce estas preocupaciones al 

mencionar la importancia de "una reflexión crítica y el uso ético de la IA para 

complementar y no sustituir el esfuerzo intelectual de los estudiantes" (Durán et al., 

2021; Morales y Viloria, 2023; Numa et al., 2024). EXP 03 y el investigador enfatizan 
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la necesidad de capacitación y adaptación, con EXP 03 afirmando que "es 

fundamental que el docente se involucre, que conozca, pueda capacitarse y ponerlo 

en práctica". En conclusión, mientras que la teoría sustantiva presenta una visión 

predominantemente positiva, los expertos y el investigador ofrecen una perspectiva 

más matizada, reconociendo tanto el potencial como los desafíos de la inclusión de 

la IA en la enseñanza de la lectura y destacando la importancia de la capacitación y 

el uso equilibrado de estas tecnologías. 

De igual forma, para la subcategoría gestores educativos, la triangulación de la 

información revela que la inclusión de la IA en los procesos lectores presenta tanto 

beneficios significativos como desafíos importantes. Entre los beneficios, se destaca 

la personalización del aprendizaje, con EXP 01 mencionando "la personalización del 

aprendizaje" y EXP 03 hablando de "la posibilidad de ofrecer educación 

individualizada", lo cual es respaldado por la teoría sustantiva que sugiere que la IA 

puede "generar contenido educativo personalizado"  (Cabrera, 2024; Kim, 2024; Lee 

et al., 2024).  

Figura 11 

Subcategoría Gestores Educativos 

Fuente: Investigadora / propia 

Además, se resalta la mejora en el seguimiento y evaluación, con EXP 01 destacando 

"la mejora en el seguimiento del avance de los estudiantes" y EXP 02 mencionando 
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la suficiencia de la IA al procesar abundantes datos educativos. Sin embargo, la 

aplicación de la IA también enfrenta desafíos significativos, como los costos de 

implementación mencionados por EXP 01 y el investigador, y la exigencia de 

capacitación docente, con EXP 05 enfatizando que "el primer desafío sería que el 

docente busque auto capacitarse", un punto también destacado en la teoría sustantiva 

(Cabrera, 2024; Kim, 2024; Lee et al., 2024). Otra preocupación importante es la 

seguridad y privacidad de datos de los estudiantes es otra preocupación importante, 

mencionada por EXP 01, EXP 02 y el investigador. Ante estos retos, tanto los expertos 

como la teoría y el investigador abogan por un enfoque equilibrado en la adopción de 

IA, con EXP 02 expresando preocupaciones sobre "el excesivo uso de las tecnologías 

de información" y la teoría sustantiva destacando la importancia de "fomentar un uso 

equilibrado de estas tecnologías en la educación básica" (Cabrera, 2024; Kim, 2024; 

Lee et al., 2024). El investigador también respalda "una implementación cuidadosa y 

gradual, enfatizando la consideración de un enfoque equilibrado que combine la 

tecnología con métodos de enseñanza tradicionales". En conclusión, mientras la IA 

ofrece ocasiones prometedoras para mejorar los procesos lectores, su 

implementación efectiva requiere una cuidadosa consideración de los desafíos, una 

capacitación adecuada para los docentes y un enfoque que equilibre la innovación 

tecnológica con las prácticas pedagógicas establecidas. 

El tercer objetivo específico, que busca analizar las percepciones de estudiantes, 

docentes y gestores educativos sobre el uso de IA en la enseñanza de la ComLec y 

su influencia en la adopción de estas tecnologías, revela un panorama diverso y 

complejo. Los estudiantes muestran una percepción generalmente positiva, valorando 

la personalización, retroalimentación inmediata y accesibilidad que ofrece la IA (Djokic 

et al., 2024; Milicevic et al., 2024; Sevilla y Barrios, 2024)(EXP 01; EXP 03), aunque 

también expresan preocupaciones sobre privacidad y dependencia tecnológica. Los 

docentes presentan opiniones divididas: mientras algunos ven la IA como una 

oportunidad para innovar y mejorar la eficacia en sus estrategias de enseñanza 

(Durán et al., 2021; Morales y Viloria, 2023; Numa et al., 2024),( EXP 01; EXP 02), 

otros muestran escepticismo o temor a ser reemplazados (EXP 02; EXP 05). Los 

gestores educativos reconocen el potencial de la IA para mejorar la calidad y equidad 

educativa, pero señalan desafíos como la necesidad de capacitación docente, la 

integridad académica y la equidad en el acceso (Cabrera, 2024; Kim, 2024; Lee et al., 
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2024),(EXP 03; EXP 05). Los gestores educativos reconocen el potencial de la IA 

para mejorar la calidad y equidad educativa, pero señalan desafíos como la necesidad 

de capacitación docente, la integridad académica y la equidad en el acceso (Cabrera, 

2024; Kim, 2024; Lee et al., 2024),(EXP 03; EXP 05). Estas percepciones diversas 

influyen en la adopción de la IA, sugiriendo la necesidad de un enfoque equilibrado 

que maximice sus beneficios mientras aborda proactivamente los desafíos éticos y 

prácticos de su implementación (Annuš, 2024; Chen et al., 2020; Jayaron y Blessy, 

2024), (EXP 02), incluyendo la importancia de la capacitación docente y un uso ético 

y reflexivo de la tecnología en la educación. 

Figura 12 

Subcategoría Percepciones 

 

Fuente: Investigadora / propia 

Finalmente, para el objetivo general de la investigación se obtuvo que, la 

interpretación de cómo se puede lograr la comprensión lectora a través de la IA en 

estudiantes de nivel secundario revela un enfoque multifacético que combina 

innovación tecnológica con prácticas pedagógicas tradicionales. La IA ofrece 

potencial para personalizar el aprendizaje, otorgar retroalimentación inmediata y 

adaptar el contenido a las necesidades individuales de los estudiantes (Fatmawan 

et al., 2023; Guaña et al., 2023; Liu et al., 2024), (EXP 01, EXP 02, EXP 03). 

Herramientas como CoAsker han demostrado mejorar la participación y la adquisición 
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de conocimientos (Liu et al., 2024). Sin embargo, la implementación efectiva requiere 

abordar desafíos significativos, como la posible dependencia excesiva de la 

tecnología, las limitaciones en la adaptabilidad de la IA a contextos específicos, y la 

necesidad de mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica y la interacción 

humana (Ramírez y Fernández, 2022; Simon et al., 2024), (EXP 02, EXP 03, EXP 

04). Es crucial considerar las percepciones variadas de los actores educativos: los 

estudiantes valoran la personalización, pero expresan preocupaciones sobre la 

privacidad, los docentes ven oportunidades de innovación, sin embargo, enfatizan la 

necesidad de una implementación ética, y los gestores educativos reconocen el 

potencial de mejora en la calidad educativa, mas, señalan desafíos en la 

implementación (Cabrera, 2024; Djokic et al., 2024; Durán et al., 2021), (EXP 05). 

Para lograr una comprensión lectora efectiva a través de la IA, se requiere un enfoque 

equilibrado que integre la tecnología de manera complementaria a la instrucción 

humana, bajo la supervisión de educadores capacitados, asegurando un diseño 

cuidadoso que aborde consideraciones éticas, de privacidad y de equidad, y que 

maximice los beneficios mientras mitiga los riesgos potenciales en el contexto 

educativo (Choquichanca e Inga, 2020; Flórez, 2023; Peña et al., 2024; Stiegler et al., 

2023; Valdez, 2021).  

Figura 13 

Categoría Comprensión Lectora con Inteligencia Artificial 

 

Fuente: Investigadora / propia 
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IV. DISCUSIÓN 

Respecto a la subcategoría interacción humana se discutió que, la introducción de la 

IA en la educación, especialmente en la comprensión lectora, ha generado un debate 

científico significativo en los últimos años. Los estudios recientes de Aslan et al. 

(2024), Mogrovejo et al. (2024) y Rodríguez et al. (2023), han arrojado luz sobre las 

potencialidades y desafíos de esta tecnología en el contexto educativo. La capacidad 

de adaptar y personalizar el contenido educativo es uno de los aspectos más 

prometedores de la IA, según estos autores. Aslan et al. (2024) argumentan que la IA 

puede analizar patrones individuales de aprendizaje y proporcionar retroalimentación 

personalizada, lo que potencialmente podría revolucionar la forma en que los 

estudiantes abordan la comprensión lectora. Esta perspectiva es respaldada por 

Mogrovejo et al. (2024), quienes sugieren que la adaptabilidad de la IA podría atender 

de manera más efectiva las urgencias específicas de cada estudiante. Sin embargo, 

Rodríguez et al. (2023), alertan sobre los peligros potenciales que podrían derivarse 

de una dependencia excesiva de la IA en el proceso de aprendizaje. Argumentan que, 

si bien la IA puede simplificar el acceso a la información y proporcionar apoyo 

inmediato, existe el peligro de que los estudiantes desarrollen una tendencia al 

"facilismo", potencialmente comprometiendo el desarrollo de habilidades críticas 

fundamentales para la comprensión lectora profunda. La cuestión de cómo la IA 

afecta el desarrollo de habilidades críticas es particularmente controvertida. Mientras 

que Aslan et al. (2024),sugieren que la IA puede fomentar un entendimiento más 

profundo de los conceptos, Mogrovejo et al. (2024)plantean la preocupación de que 

una interacción excesiva con la IA podría llevar a una "lectura fragmentada", alterando 

los patrones tradicionales de comprensión lectora. Frente a estas perspectivas 

divergentes, los tres estudios convergen en la necesidad de encontrar un equilibrio 

en la realización de la IA en la educación. Rodríguez et al. (2023) enfatizan la 

importancia de mantener un balance entre la interacción humana y tecnológica, 

sugiriendo que la IA debe ser vista como una herramienta complementaria más que 

como un sustituto de la enseñanza tradicional. En este sentido, Aslan et al. (2024) y 

Mogrovejo et al. (2024) coinciden en que el papel del educador sigue siendo crucial. 

Argumentan que la IA no puede reemplazar completamente a los educadores, sino 

que debe integrarse de manera que potencie la labor docente y enriquezca la práctica 

de aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, mientras que la investigación actual 
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reconoce el potencial significativo de la IA para mejorar la comprensión lectora, 

también subraya la necesidad de un enfoque equilibrado y cuidadoso en su 

implementación. Los estudios de Aslan et al. (2024), Mogrovejo et al. (2024)y 

Rodríguez et al. (2023) coinciden en que el éxito de la incorporación de la IA en la 

educación dependerá de cómo se maneje su uso, enfatizando la importancia de la 

supervisión y guía de educadores capacitados para maximizar sus beneficios y mitigar 

los riesgos potenciales. 

De igual forma, la discusión sobre la influencia de la dependencia tecnológica en la 

habilidad lectora de los estudiantes ha generado un debate científico significativo en 

los últimos años. Los estudios recientes de Cladis (2020), Diningrat et al. (2023) y 

Wong et al. (2023) han arrojado luz sobre esta compleja relación, revelando tanto 

oportunidades como desafíos. Cladis (2020) argumenta que las herramientas 

digitales ofrecen un acceso sin precedentes a una amplia gama de contenidos, lo que 

potencialmente podría enriquecer la experiencia de lectura. Esta perspectiva es 

respaldada por Diningrat et al. (2023), quienes sugieren que la tecnología puede crear 

entornos de lectura más dinámicos e inmersivos. Sin embargo, Wong et al. (2023) 

advierten sobre los posibles riesgos asociados con una dependencia excesiva de 

estas herramientas digitales. Un punto de particular preocupación, señalado por 

Cladis (2020) y elaborado por Diningrat et al. (2023), es el potencial socavamiento de 

habilidades fundamentales como la concentración prolongada, el pensamiento crítico 

y la imaginación. Wong et al. (2023) profundizan en esta línea de investigación, 

explorando cómo la exposición constante a información fragmentada y estímulos 

visuales puede afectar negativamente la capacidad de comprensión profunda y 

análisis detallado. Frente a estas perspectivas divergentes, los tres estudios 

convergen en la necesidad de encontrar un equilibrio en la realización de la tecnología 

en la educación. Cladis (2020) enfatiza la importancia de cultivar habilidades de 

lectura esenciales junto con la utilización de las ventajas que brinda la tecnología. 

Esta visión es compartida por Diningrat et al. (2023), quienes proponen estrategias 

para integrar la tecnología de manera que complemente, en lugar de reemplazar, las 

prácticas de lectura tradicionales. Wong et al. (2023) van un paso más allá, sugiriendo 

la necesidad de una regulación y guía activa por parte de la comunidad educativa. 

Argumentan que es crucial asegurar que los estudiantes desarrollen una relación 

saludable y complementaria con la tecnología en el aprendizaje lector, en lugar de 
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volverse completamente dependientes de las herramientas digitales. En conclusión, 

mientras que la investigación actual reconoce el potencial significativo de la tecnología 

para enriquecer y facilitar el acceso a la lectura, también subraya la necesidad de un 

enfoque equilibrado y cuidadoso en su implementación. Los estudios de Cladis 

(2020), Diningrat et al. (2023) y Wong et al. (2023) coinciden en que el éxito de la 

incorporación de la tecnología en la comprensión lectora dependerá de cómo se 

gestione su uso, enfatizando la importancia de preservar y desarrollar las habilidades 

esenciales de lectura mientras se aprovechan los beneficios de las herramientas 

digitales. 

Además, para la subcategoría limitaciones en la adaptabilidad se discutió que, la 

incorporación de la IA en la educación lectora presenta desafíos significativos que 

requieren un análisis profundo y un enfoque multidisciplinario. Los hallazgos de 

Mehmet (2024), Ng et al. (2024) y Shamkuwar et al. (2023) convergen en la 

identificación de obstáculos clave que limitan la eficacia de la IA en este contexto 

educativo. Un aspecto central en esta discusión es la personalización del aprendizaje. 

Mehmet (2024)argumenta que la diversidad de formas de aprendizaje y experiencias 

previas de los estudiantes presenta un reto formidable para los sistemas de IA 

actuales. Esta perspectiva es respaldada por Ng et al. (2024),  quienes  afirman la 

complejidad de construir algoritmos que se ajusten a las urgencias individuales de 

cada alumno. Sin embargo, Shamkuwar et al. (2023)ofrecen una visión más optimista, 

sugiriendo que los avances en el aprendizaje automático podrían eventualmente 

superar estas limitaciones. La dimensión contextual y cultural del aprendizaje lector 

emerge como otro punto de debate. Mehmet (2024)enfatiza la importancia de 

considerar las realidades culturales y lingüísticas en el diseño de sistemas de IA 

educativos. Ng et al. (2024) amplían este argumento, señalando que la falta de 

comprensión contextual puede llevar a sesgos y malinterpretaciones en la evaluación 

del progreso del estudiante. Shamkuwar et al. (2023) proponen que la solución podría 

radicar en el desarrollo de modelos de IA más sofisticados que incorporen datos 

culturales y contextuales en el  curso de toma de decisiones. El componente 

emocional y afectivo del aprendizaje lector representa quizás el desafío más 

complejo. Mehmet (2024) argumenta que la interacción humana y el estímulo 

emocional son irreemplazables en el proceso de desarrollo de habilidades lectoras. 

Ng et al. (2024) concuerdan, señalando las limitaciones actuales de la IA para replicar 
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la empatía y la conexión emocional necesarias en el aprendizaje. Sin embargo, 

Shamkuwar et al. (2023) sugieren que los progresos en la inteligencia emocional 

artificial y el procesamiento del lenguaje natural podrían cerrar eventualmente este 

vacío. La brecha tecnológica y los problemas de accesibilidad añaden otra capa de 

complejidad al debate. Mehmet (2024) advierte sobre el riesgo de exacerbar las 

desigualdades educativas existentes si no se abordan adecuadamente estos 

problemas. Ng et al. (2024) proponen que se necesitan políticas educativas integrales 

para asegurar un acceso equitativo a las tecnologías de IA en el ámbito  educativo. 

Finalmente, la incorporación de la IA con los métodos pedagógicos tradicionales sigue 

siendo un tema de discusión. Shamkuwar et al. (2023) argumentan que un enfoque 

híbrido, que combine lo mejor de ambos mundos, podría ser la solución óptima. Sin 

embargo, Mehmet (2024) y Ng et al. (2024) advierten sobre los desafíos de 

implementación y la necesidad de una formación docente adecuada para hacer 

realidad esta visión. En conclusión, mientras que la IA ofrece un potencial significativo 

para mejorar el aprendizaje lector, los desafíos identificados por Mehmet (2024), Ng 

et al. (2024) y Shamkuwar et al. (2023) subrayan la necesidad de un enfoque 

cauteloso y bien planificado. La investigación futura deberá abordar estos desafíos de 

manera integral, buscando soluciones que equilibren la innovación tecnológica con 

las necesidades pedagógicas y humanas fundamentales del proceso de aprendizaje 

lector. 

En cuanto al primer objetivo específico se discutió que, la incorporación de la IA en 

las técnicas de enseñanza y aprendizaje lector ha generado un debate significativo 

en el ámbito educativo. Los hallazgos presentados por Vizio (2022), Wang y Lin 

(2023), y Yan et al. (2024) convergen en la identificación de cambios fundamentales 

en las prácticas pedagógicas y de aprendizaje de los estudiantes. Un aspecto central 

en esta discusión es la personalización del aprendizaje. Vizio (2022) argumenta que 

la IA permite una adaptación sin precedentes a las urgencias individuales de los 

estudiantes, lo que podría potencialmente revolucionar la manera como se plantea la 

enseñanza de la lectura. Esta perspectiva es respaldada por Wang y Lin (2023), 

quienes afirman que la IA permite un nivel de individualización que sería difícil de 

alcanzar con métodos tradicionales al analizar patrones de rendimiento y ajustar las 

estrategias de enseñanza en tiempo real. La retroalimentación personalizada emerge 

como otro punto focal en el debate. Yan et al. (2024),sugieren que la capacidad de la 
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IA para brindar feedback inmediato y específico podría acelerar significativamente el 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, también plantean preocupaciones sobre la 

calidad y la contextualización de esta retroalimentación, especialmente en 

comparación con la que podría proporcionar un educador humano. La diversificación 

de recursos y el acceso mejorado a la información, destacados por Vizio (2022), 

plantean tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, la IA facilita el acceso a 

una gama más amplia de materiales de lectura y herramientas de aprendizaje. Por 

otro lado, Wang y Lin (2023) advierten sobre el riesgo de sobrecarga informativa y la 

necesidad de desarrollar habilidades de evaluación crítica de la información en los 

estudiantes. La interactividad y la asistencia virtual, señaladas por Yan et al. (2024), 

evidencian que se ha experimentado una transformación paradigmática en la forma 

en que los alumnos interactúan con el contenido de aprendizaje. Sin embargo, Vizio 

(2022), plantea preocupaciones sobre la posible dependencia excesiva de estas 

herramientas y el impacto en el progreso de habilidades de pensamiento 

independiente. Los retos éticos y de privacidad relacionados con el uso de la IA en la 

educación son una preocupación recurrente en la literatura. Wang y Lin (2023), 

enfatizan la necesidad de establecer marcos regulatorios claros para avalar el 

resguardo de los datos de los estudiantes y la igualdad en el acceso a estas 

tecnologías. En conclusión, mientras que Vizio (2022), Wang y Lin (2023), y Yan et al. 

(2024)concuerdan en el potencial transformador de la IA en la enseñanza de la 

lectura, también subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que integre estas 

tecnologías de manera crítica y reflexiva. La investigación futura deberá abordar cómo 

optimizar los beneficios de la IA mientras se mitigan sus potenciales desventajas, 

asegurando que su implementación mejore genuinamente los resultados educativos 

y  los estudiantes estén preparados para un mundo digitalizado 

Por otro lado, para la subcategoría observación se discutió  que, la integración de la 

IA en el ámbito de la lectura y su impresión en el rendimiento de los estudiantes es un 

tema que genera un debate significativo en la comunidad educativa y científica. El 

análisis de esta cuestión revela una serie de perspectivas y consideraciones que 

merecen una discusión más profunda. Choquichanca e Inga (2020), Stiegler et al. 

(2023) y Valdez (2021) plantean una preocupación fundamental al señalar que "los 

estudiantes menos hábiles pueden enfrentar desafíos al leer en dispositivos digitales". 

Esta observación suscita varias preguntas cruciales: ¿Cómo podemos diseñar 
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interfaces de IA que sean accesibles y beneficiosas para todos los niveles de habilidad 

lectora? ¿Es posible que la IA exacerbe las brechas existentes en las habilidades de 

lectura en lugar de reducirlas? La advertencia de estos autores sobre la necesidad de 

"considerar las diferentes habilidades de comprensión de los estudiantes, brindando 

estrategias y adaptaciones adecuadas para optimizar su rendimiento lector, tanto en 

entornos digitales como impresos" (Choquichanca e Inga, 2020; Stiegler et al., 2023; 

Valdez, 2021)  plantea un desafío significativo para los desarrolladores de IA y los 

educadores. ¿Cómo podemos garantizar que las herramientas de IA sean lo 

suficientemente flexibles para adecuarse a las necesidades individuales de los 

estudiantes? Por otro lado, la promesa de personalización y autonomía en el 

aprendizaje que ofrecen las plataformas basadas en IA es intrigante. Sin embargo, 

esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la autonomía del estudiante y la 

orientación del educador. ¿Cómo podemos asegurar que la IA complemente, en lugar 

de reemplazar, el papel crucial del educador en el progreso de las habilidades de 

lectura? Las preocupaciones expresadas sobre el debilitamiento de la comprensión 

profunda y la tendencia a buscar resúmenes en lugar de realizar lecturas completas 

son particularmente alarmantes. Esto nos lleva a cuestionar: ¿Cómo podemos diseñar 

sistemas de IA que fomenten la lectura profunda y el pensamiento crítico en lugar de 

promover atajos cognitivos? Stiegler et al. (2023) sugieren la importancia de las 

"estrategias y adaptaciones adecuadas" en la implementación de la IA en la educación 

lectora. Esto plantea la pregunta: ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas son más 

efectivas cuando se combinan con herramientas de IA para la lectura? La falta de 

evidencia concluyente a largo plazo, como señalan Choquichanca e Inga (2020) y 

Valdez (2021), subraya la necesidad de investigación longitudinal en este campo. 

¿Qué metodologías de investigación serían más apropiadas en la evaluación del 

impacto a largo plazo de la IA en las habilidades de lectura? En conclusión, mientras 

que la IA ofrece un potencial significativo para mejorar ciertos aspectos del 

rendimiento lector, las preocupaciones y desafíos identificados por Choquichanca e 

Inga (2020), Stiegler et al. (2023) y Valdez (2021) sugieren que se requiere un enfoque 

cauteloso y matizado en su implementación. La investigación futura debería centrarse 

en abordar estas preocupaciones, desarrollando estrategias que maximicen los 

beneficios de la IA mientras minimizan sus potenciales desventajas en el progreso de 

las habilidades lectoras de los estudiantes. 
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De igual manera, para la subcategoría participación se discutió que, la adopción de la 

IA en las actividades de lectura y su impacto en la participación estudiantil es un tema 

que genera un debate significativo en el ámbito educativo. Flórez (2023), Peña et al. 

(2024) y Simon et al. (2024) coinciden en la posibilidad  de la IA en el mejoramiento 

de la participación estudiantil a través de la personalización del aprendizaje y la 

adaptación de contenidos. Esta perspectiva se alinea con la visión de que la 

tecnología puede proporcionar experiencias educativas más atractivas y relevantes 

para los estudiantes. Sin embargo, es crucial examinar críticamente estas 

afirmaciones. Si bien Flórez (2023), argumenta que la IA puede mejorar las 

evaluaciones y personalizar el aprendizaje, es necesario considerar cómo esto podría 

afectar el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales. ¿Podría una 

dependencia excesiva de la IA en la lectura conducir a una disminución en las 

capacidades de pensamiento crítico y comprensión profunda? Peña et al. (2024), 

abordan el problema del acceso desigual a la tecnología, lo que plantea preguntas 

importantes sobre la equidad educativa. ¿Cómo podemos asegurar que la aplicación 

de la IA en el campo educativo no exacerbe las disparidades existentes? Este aspecto 

requiere una consideración cuidadosa de las políticas educativas y las estrategias de 

implementación. Simon et al. (2024), enfatizan la necesidad de desarrollar marcos 

regulatorios y estrategias educativas que involucren a múltiples partes interesadas. 

Esta propuesta reconoce la importancia de un enfoque holístico y la complejidad del 

tema. Sin embargo, ¿cómo se pueden conciliar los intereses potencialmente 

divergentes de educadores, desarrolladores de tecnología, estudiantes y 

responsables políticos? La sugerencia de utilizar enfoques como el pensamiento de 

diseño para garantizar una participación estudiantil inclusiva, transparente y eficaz 

(Simon et al., 2024), es intrigante. No obstante, es importante cuestionar cómo estos 

enfoques pueden adaptarse a diferentes contextos culturales y educativos, y si son 

igualmente efectivos en todos los niveles educativos. Además, la idea de integrar la 

IA en modelos pedagógicos como el aula invertida, mencionada en el texto, merece 

un análisis más profundo. ¿Cómo interactúa la IA con estos modelos pedagógicos 

existentes? ¿Podría esta integración conducir a nuevos paradigmas educativos que 

aún no hemos considerado? En conclusión, mientras que Flórez (2023), Peña et al. 

(2024) y Simon et al. (2024),  ofrecen perspectivas valiosas sobre las posibilidades 

de la IA en la educación, es esencial mantener un enfoque crítico y equilibrado. La 

implementación de la IA en las actividades de lectura y su impacto en la participación 
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estudiantil es un tema complejo que requiere una investigación continua, un diálogo 

abierto entre todas las partes interesadas y una consideración cuidadosa de las 

implicaciones éticas y prácticas a largo plazo. 

Asimismo, para la subcategoría rendimiento se discutió que,  la implementación de la 

IA en la mejora del entendimiento lector de estudiantes de nivel secundario presenta 

un panorama complejo y multifacético. Por un lado, se identifica el potencial de la IA 

para individualizar el contenido y ofrecer retroalimentación inmediata (Aslan et al., 

2024; Mogrovejo et al., 2024; Rodríguez et al., 2023), lo que podría fomentar un 

entendimiento más profundo de los conceptos abordados. Sin embargo, esta facilidad 

de acceso a la información plantea preocupaciones sobre el posible "facilismo" y la 

afectación negativa en el desarrollo de habilidades críticas (Cladis, 2020; Diningrat et 

al., 2023; Wong et al., 2023). La dependencia tecnológica emerge como un tema 

central, donde se debate el equilibrio entre los beneficios de acceso a recursos 

digitales y el riesgo de socavar habilidades fundamentales como la concentración 

prolongada y el pensamiento crítico (Ramírez y Fernández, 2022; Simon et al., 2024; 

Vizuete y Peñaherrera, 2022). Además, las limitaciones en la adaptabilidad de la IA 

para comprender plenamente las necesidades individuales de cada estudiante, 

considerando sus contextos específicos y estilos de aprendizaje, representan un 

desafío significativo (Mehmet, 2024; Ng et al., 2024; Shamkuwar et al., 2023). La 

brecha tecnológica y los problemas de accesibilidad añaden otra capa de 

complejidad, potencialmente exacerbando las desigualdades existentes en el 

progreso de las habilidades lectoras. Ante estos desafíos, emerge un consenso sobre 

la necesidad de un enfoque equilibrado que integre la IA de manera complementaria 

a la instrucción humana, bajo la supervisión de educadores capacitados, para 

maximizar los beneficios y mitigar los riesgos potenciales. Este enfoque requiere una 

cuidadosa consideración de los aspectos éticos, pedagógicos y tecnológicos para 

asegurar que la implementación de la IA en la educación no solo mejore la 

comprensión lectora, sino que también fomente el desarrollo integral de los 

estudiantes en un mundo más digitalizado. 

En relación al segundo objetivo específico se discutió que, la aplicación de la IA en la 

mejora de la comprensión lectora de estudiantes de nivel secundario presenta tanto 

oportunidades como desafíos significativos. Por un lado, la IA demuestra un potencial 

transformador en la personalización del aprendizaje y la provisión de 
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retroalimentación inmediata (Guaña et al., 2023), lo que podría conducir a una mayor 

eficacia en la enseñanza de la lectura. La capacidad de la IA para facilitar estrategias 

como el hojeado y escaneo (Fatmawan et al., 2023) y fomentar la cocreación de 

preguntas cognitivas  (Liu et al., 2024), sugiere un impacto positivo en la participación 

y el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, es crucial considerar las 

advertencias sobre el posible debilitamiento de la comprensión profunda y la 

tendencia al "facilismo" entre los estudiantes (Stiegler et al., 2023; Valdez, 2021). La 

eficacia de la IA parece variar según las habilidades individuales de comprensión, lo 

que subraya la necesidad de un enfoque equilibrado que integre la innovación 

tecnológica con la interacción humana (Choquichanca e Inga, 2020). Además, las 

preocupaciones sobre el acceso desigual a la tecnología y las implicaciones éticas de 

su uso en la educación (Flórez, 2023; Peña et al., 2024; Simon et al., 2024) plantean 

interrogantes sobre la equidad en la aplicación de soluciones basadas en IA. En última 

instancia, mientras que la IA muestra un potencial significativo para mejorar la 

comprensión lectora, su eficacia a largo plazo y su impacto en las habilidades de 

lectura crítica requieren una investigación más exhaustiva y una implementación 

cuidadosa que aborde las consideraciones éticas y de equidad (Guaña et al., 2023). 

También, para la subcategoría estudiantes se discutió que, la percepción positiva de 

los estudiantes hacia la IA en el proceso de aprendizaje lector es un tema que merece 

un análisis profundo y una discusión científica. Los hallazgos presentados por Djokic 

et al. (2024), Milicevic et al. (2024), Sevilla y Barrios (2024); ofrecen una base sólida 

para esta discusión. En primer lugar, la idea de que los estudiantes reconozcan el 

potencial de la IA para mejorar y personalizar su experiencia de aprendizaje de la 

lectura (Djokic et al., 2024; Milicevic et al., 2024; Sevilla y Barrios, 2024) es 

fundamental. Esta percepción positiva podría ser un factor clave para la adopción 

exitosa de tecnologías de IA en entornos educativos. Sin embargo, es importante 

considerar si esta percepción positiva se traduce efectivamente en mejores resultados 

de aprendizaje, un aspecto que podría requerir investigación adicional. La 

personalización y la retroalimentación inmediata que ofrece la IA son aspectos 

destacados tanto por los expertos como por la teoría sustantiva. Sevilla y Barrios 

(2024) subrayan la importancia de la interacción con agentes conversacionales de IA, 

lo que genera expectativas positivas hacia una experiencia de aprendizaje más 

dinámica y atractiva. Este punto es crucial, ya que podría implicar una variación 
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importante en la manera en que se aproxima la enseñanza de la lectura en entornos 

educativos tradicionales. No obstante, es necesario abordar las preocupaciones 

planteadas por Djokic et al. (2024) y Milicevic et al. (2024), sobre la confidencialidad 

de los datos personales, la dependencia excesiva de la tecnología y el posible 

reemplazo del rol del docente humano. Estas inquietudes representan desafíos 

importantes que deben ser abordados para garantizar una implementación ética y 

eficaz de la IA en la educación. La discrepancia entre las percepciones positivas 

generales y estas preocupaciones plantea preguntas interesantes. ¿Están los 

estudiantes plenamente conscientes de los posibles riesgos relacionados con el uso 

de la IA en su aprendizaje? ¿Cómo se puede equilibrar el entusiasmo por la tecnología 

con una comprensión crítica de sus limitaciones y posibles consecuencias? Además, 

la familiaridad previa de los estudiantes con la tecnología, mencionada por los 

expertos y el investigador, plantea otra área de discusión. Milicevic et al. (2024), 

podrían argumentar que esta familiaridad es un factor facilitador para la adopción de 

la IA en el aprendizaje. Sin embargo, también podría plantearse si esta familiaridad 

podría llevar a una dependencia excesiva de la tecnología, como advierten Djokic et 

al. (2024). En conclusión, mientras que la percepción general de los estudiantes hacia 

la IA en el aprendizaje lector parece ser positiva, existen áreas importantes que 

requieren mayor investigación y discusión. La integración efectiva de la IA en la 

educación requerirá un equilibrio cuidadoso entre aprovechar sus beneficios y abordar 

las preocupaciones éticas y prácticas asociadas con su uso. Futuros estudios podrían 

centrarse en cómo lograr este equilibrio y en cómo preparar tanto a estudiantes como 

a educadores para un uso crítico y efectivo de la IA en el aprendizaje de la lectura. 

Por otro lado, para la subcategoría docentes se discutió que, la inclusión de la IA en 

las estrategias de enseñanza de la lectura es un tema que genera diversas opiniones 

y actitudes entre los docentes, como se evidencia en la triangulación de la información 

entre expertos, teoría sustantiva e investigador. Esta diversidad de perspectivas 

plantea importantes cuestiones para la discusión científica. Durán et al. (2021), 

Morales y Viloria (2023) y Numa et al. (2024); presentan una visión 

predominantemente positiva sobre la actitud de los docentes hacia la IA en la 

enseñanza de la lectura. Estos autores sugieren que los docentes están adoptando 

herramientas de IA generativa para tareas como la planificación, creación de 

contenido académico y tutoría personalizada. Esta perspectiva optimista contrasta 
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con la visión más matizada que ofrecen los expertos y el investigador, quienes 

identifican una división clara entre los docentes que abrazan la tecnología y aquellos 

que se muestran escépticos o resistentes. Esta discrepancia entre la teoría sustantiva 

y las observaciones de campo plantea una pregunta crucial: ¿Existe una brecha entre 

la percepción teórica y la realidad práctica en la implementación de la IA en la 

enseñanza? Morales y Viloria (2023), argumentan que la IA ofrece oportunidades para 

innovar y mejorar la autonomía formativa, pero las preocupaciones expresadas por 

los expertos sobre la dependencia excesiva de la tecnología sugieren que estos 

beneficios pueden no estar materializándose uniformemente en todos los contextos 

educativos. Numa et al. (2024), destacan el potencial de la IA para fomentar el 

aprendizaje significativo y aumentar la creatividad en la enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, la preocupación expresada por algunos docentes sobre ser reemplazados 

por la IA indica que existe una tensión entre el potencial percibido de la tecnología y 

los temores sobre su impacto en el papel tradicional del docente. Esta tensión merece 

una exploración más profunda, ya que podría influir significativamente en la adopción 

y efectividad de las tecnologías de IA en el aula. La importancia de la capacitación y 

adaptación, enfatizada por los expertos y el investigador, no se aborda explícitamente 

en la teoría sustantiva citada. Durán et al. (2021), mencionan la necesidad de una 

reflexión crítica y uso ético de la IA, pero no profundizan en cómo se puede lograr 

esto a través de la formación docente. Esta brecha en la literatura sugiere un área 

importante para futuras investigaciones: ¿Cómo se puede diseñar e implementar una 

formación docente efectiva que aborde tanto los aspectos técnicos como éticos de la 

inclusión de la IA en la enseñanza del entendimiento lector? En conclusión, mientras 

que la teoría sustantiva presenta una visión optimista sobre la inclusión de la IA en la 

enseñanza de la lectura, las observaciones de campo revelan una realidad más 

compleja. Esta discrepancia subraya la necesidad de más investigación empírica que 

explore las experiencias reales de los docentes con la IA, los factores que influyen en 

su adopción o resistencia, y las estrategias efectivas para su implementación 

equilibrada en el aula. Futuros estudios podrían beneficiarse de un enfoque más 

holístico que considere no solo los beneficios potenciales de la IA, sino también las 

preocupaciones y desafíos prácticos que enfrentan los docentes en su uso cotidiano. 

Se debe agregar que, para la subcategoría gestores educativos se discutió que, la 

introducción de la IA en los procesos lectores representa un tema de creciente 
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importancia en el ámbito educativo, suscitando un debate sobre sus beneficios y 

desafíos. La personalización del aprendizaje emerge como uno de los beneficios más 

prominentes, con la posibilidad de transformar la manera en que se proyecta la 

enseñanza de la lectura. Cabrera (2024), Kim (2024), y Lee et al. (2024) sostienen 

que la IA puede generar contenido educativo personalizado, lo que podría conducir a 

una mejora significativa en la efectividad de los procesos de aprendizaje. Esta 

perspectiva se alinea con la visión de diversos expertos en el campo, quienes ven en 

la IA una herramienta para ofrecer educación individualizada y adaptada a las 

necesidades específicas de cada estudiante. Sin embargo, la implementación de la 

IA en la educación no está libre de desafíos. Los costos asociados y la necesidad de 

una capacitación docente exhaustiva son aspectos críticos que requieren una 

consideración cuidadosa. Como señalan Cabrera (2024), Kim (2024), y Lee et al. 

(2024);  la formación adecuada del personal docente es fundamental para el éxito de 

estas iniciativas tecnológicas. Esta observación subraya la importancia de desarrollar 

programas de capacitación integrales que permitan a los educadores usar 

plenamente el potencial de la IA en sus prácticas pedagógicas. Otro punto de 

discusión crucial es el cuidado por la seguridad y privacidad de datos de los 

estudiantes. En la era digital, la protección de la información personal se ha convertido 

en un asunto crucial, especialmente respecto a los menores de edad en entornos 

educativos. Este aspecto requiere un enfoque meticuloso que asegure la aplicación 

de políticas de privacidad claras y de medidas de seguridad sólidas. Frente a estos 

desafíos, emerge un consenso sobre la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado 

en la aplicación de la IA en los procesos lectores. Cabrera (2024), Kim (2024), y Lee 

et al. (2024); enfatizan la importancia de fomentar un uso equilibrado de estas 

tecnologías en la educación básica. Este enfoque implica integrar la IA de manera 

que complemente, en lugar de reemplazar, las prácticas pedagógicas tradicionales 

efectivas. En conclusión, mientras la IA ofrece un potencial transformador para 

mejorar los procesos lectores, su implementación efectiva requiere una cuidadosa 

consideración de los desafíos asociados. Hallar un equilibrio entre la innovación 

tecnológica y las prácticas pedagógicas establecidas es fundamental para aumentar 

los beneficios de la IA en la educación, respaldado por una sólida formación docente 

y un marco ético robusto para el manejo de datos. Futuros estudios deberían 

centrarse en evaluar el impacto a largo plazo de estas tecnologías en el aprendizaje 
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lector y motivación de los estudiantes, así como en desarrollar mejores prácticas para 

su integración efectiva en diversos contextos educativos. 

Respecto al tercer objetivo específico se discutió que, la inclusión de la IA en la 

enseñanza de la comprensión lectora en el nivel secundario presenta un panorama 

complejo y multifacético, donde las percepciones de los diferentes actores educativos 

juegan un papel crucial en su adopción y efectividad. Los estudiantes, en general, 

muestran una actitud positiva hacia la IA, valorando su potencial en la personalización 

del aprendizaje y proporción de retroalimentación inmediata (Djokic et al., 2024; 

Milicevic et al., 2024; Sevilla y Barrios, 2024). Sin embargo, esta apreciación coexiste 

con preocupaciones sobre la privacidad de datos y la posible dependencia excesiva 

de la tecnología, lo que sugiere la necesidad de un enfoque equilibrado en su 

implementación. Por otro lado, las percepciones de los docentes presentan una mayor 

variabilidad, oscilando entre el entusiasmo por las oportunidades de innovación 

pedagógica y la aprehensión ante los desafíos que implica su adopción (Durán et al., 

2021; Morales y Viloria, 2023; Numa et al., 2024). Esta diversidad de opiniones resalta 

la importancia de la capacitación docente y el desarrollo de estrategias que integren 

la IA de manera ética y reflexiva, complementando, en lugar de sustituyendo, el 

esfuerzo intelectual de los estudiantes. Los gestores educativos, por su parte, 

reconocen el potencial de la IA para mejorar la calidad y equidad educativa, pero 

también identifican desafíos significativos como la necesidad de formación docente, 

la integridad académica y la equidad en el acceso (Cabrera, 2024; Kim, 2024; Lee 

et al., 2024). Esta visión cautelosamente optimista refleja la necesidad de un enfoque 

holístico que aborde tanto las oportunidades como los retos de la IA en la educación. 

En conjunto, estas percepciones diversas apuntan hacia la necesidad de un marco 

de implementación que maximice los beneficios de la IA mientras aborda 

proactivamente los desafíos éticos y prácticos, fomentando un uso equilibrado y 

reflexivo de estas tecnologías en la educación secundaria (Annuš, 2024; Chen et al., 

2020; Jayaron y Blessy, 2024). 

Finalmente, para el objetivo general de la investigación se discutió que, la aplicación 

de la IA en la comprensión lectora de estudiantes de nivel secundario presenta un 

panorama complejo y prometedor. La IA tiene la capacidad de adaptarse a las 

necesidades particulares de los alumnos, ofrecer retroalimentación inmediata y 
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personalizar el aprendizaje. (Fatmawan et al., 2023; Guaña et al., 2023; Liu et al., 

2024). Herramientas como CoAsker han mostrado resultados positivos en la 

participación y adquisición de conocimientos(Liu et al., 2024). Sin embargo, existen 

desafíos significativos que deben abordarse, como la posible dependencia excesiva 

de la tecnología y las limitaciones en la adaptabilidad de la IA a contextos específicos 

(Ramírez y Fernández, 2022; Simon et al., 2024). Las percepciones de los actores 

educativos varían: los estudiantes aprecian la personalización, pero expresan 

preocupaciones sobre la privacidad, los docentes ven oportunidades de innovación, 

sin embargo, enfatizan la necesidad de una implementación ética, y los gestores 

educativos reconocen el potencial de mejora en la calidad educativa, mas, señalan 

desafíos en la implementación (Cabrera, 2024; Djokic et al., 2024; Durán et al., 

2021).Esta diversidad de perspectivas resalta la relevancia de un enfoque equilibrado 

que integre la IA de manera complementaria a la instrucción humana, bajo la 

supervisión de educadores capacitados (Stiegler et al., 2023; Valdez, 2021). Aunque 

existen indicios de mejora en el rendimiento lector, se requiere más investigación a 

largo plazo para obtener evidencias concluyentes (Choquichanca e Inga, 2020). La 

implementación eficaz de la IA en la comprensión lectora demanda un diseño 

cuidadoso que aborde consideraciones éticas, de privacidad y de equidad, 

asegurando beneficios para todos los estudiantes sin aumentar las desigualdades 

educativas existentes (Flórez, 2023; Peña et al., 2024). 
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V. CONCLUSIONES 

Primera:  Este estudio tuvo como objetivo determinar cómo la IA puede mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes de nivel secundario. La IA tiene la 

capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de los alumnos, 

ofrecer retroalimentación inmediata y personalizar el aprendizaje, según 

los hallazgos. Herramientas como CoAsker han mostrado resultados 

positivos en la participación y adquisición de conocimientos. Sin embargo, 

se identificaron desafíos como la posible dependencia excesiva de la 

tecnología y las limitaciones en la adaptabilidad de la IA a contextos 

específicos, así como la necesidad de un enfoque equilibrado que combine 

la innovación tecnológica con la interacción humana. 

Segunda: Respecto al primer objetivo específico, que buscaba identificar las 

principales debilidades que afectan la comprensión lectora cuando se 

utiliza IA, se encontró que las debilidades principales radican en la 

interacción humana y la dependencia de la tecnología. Las limitaciones en 

la adaptabilidad de la IA a diferentes contextos educativos también fueron 

destacadas como un factor crítico. La necesidad de asegurar que la IA 

complemente y no reemplace la intervención pedagógica humana es 

fundamental para evitar una dependencia tecnológica que pueda ser 

perjudicial para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Tercera:  En relación con el segundo objetivo específico, que evaluaba la eficacia de 

la IA en el avance del aprendizaje lector, los resultados mostraron que la 

IA puede mejorar la participación y el rendimiento de los estudiantes. La 

personalización del contenido y la retroalimentación en tiempo real son 

aspectos valorados positivamente, permitiendo un aprendizaje más 

adaptado a las necesidades individuales. No obstante, es esencial 

considerar la capacitación continua de los docentes para optimizar el uso 

de estas herramientas y garantizar su eficacia a largo plazo. 

Cuarta:  El tercer objetivo específico se centró en analizar las percepciones de 

estudiantes, docentes y gestores educativos sobre el uso de IA en la 

enseñanza de la comprensión lectora. Las percepciones fueron diversas: 
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los estudiantes valoraron la personalización y la accesibilidad, aunque 

expresaron preocupaciones sobre la privacidad y la dependencia 

tecnológica; los docentes vieron la IA como una oportunidad para innovar, 

pero también mostraron escepticismo respecto a ser reemplazados; y los 

gestores educativos reconocieron el potencial de la IA para mejorar la 

calidad educativa, pero señalaron la necesidad de capacitación docente y 

la equidad en el acceso a estas tecnologías. Estas percepciones subrayan 

la importancia de un enfoque equilibrado y ético en la implementación de 

la IA en educación. 

Quinta: Emergen varias categorías no previstas y teorías emergentes de la 

investigación. Entre ellas, la importancia de la formación continua de los 

docentes en el uso de tecnologías IA, la necesidad de estrategias de 

implementación que consideren la equidad y la ética, y la valoración de la 

interacción humana como un componente crucial en el proceso educativo. 

Además, la teoría del conectivismo resalta la relevancia de las conexiones 

y redes en el aprendizaje, especialmente en un entorno educativo mediado 

por IA. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Primera:  A los gestores de la educación desde el Ministerio de Educación; es crucial 

desarrollar e implementar un programa nacional de formación continua 

para docentes en el uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación. 

Este programa debe incluir módulos sobre ética, privacidad y técnicas 

pedagógicas adaptadas a la IA. Se recomienda financiar este programa a 

través de alianzas público-privadas y fondos internacionales, buscando su 

implementación en un plazo de dos años. 

Segunda:  A los gestores de la educación desde los gobiernos regionales; se 

recomienda la creación de centros regionales de innovación educativa, 

donde se puedan realizar pilotos y evaluaciones del uso de IA en el aula. 

Estos centros deben contar con la infraestructura adecuada y personal 

capacitado, financiados mediante fondos regionales y proyectos con ONGs 

educativas. Este proyecto puede ser desarrollado en un período de un año. 

Tercera:  A los gestores de la educación desde las unidades de gestión local, es 

esencial promover la adopción de tecnologías de IA en las escuelas locales 

mediante talleres y capacitaciones para docentes y directores. Se puede 

utilizar un enfoque gradual, comenzando con capacitaciones trimestrales, 

financiadas por el presupuesto educativo local y apoyo de organizaciones 

comunitarias, con una implementación inicial en seis meses. 

Cuarta:  A los gestores de la educación desde las instituciones educativas; se 

recomienda integrar herramientas de IA en los planes de estudio y 

promover su uso efectivo mediante la formación de comités de innovación 

tecnológica en cada institución. Estos comités deben evaluar y supervisar 

la implementación de IA, financiados por el presupuesto de la institución y 

actividades de recaudación de fondos, con un plazo de ejecución de un 

año. 

Quinta:  A los docentes en general; es recomendable que los docentes se 

familiaricen con las herramientas de IA disponibles y participen en cursos 

de actualización profesional. Los docentes pueden formar grupos de 
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estudio y colaboración para compartir experiencias y estrategias efectivas. 

Esta iniciativa puede ser financiada mediante subsidios del gobierno y 

cuotas simbólicas, y puede llevarse a cabo en un período de seis meses. 

Sexta:  A los estudiantes; se sugiere que los estudiantes aprovechen las 

herramientas de IA para mejorar sus habilidades de ComLec y 

participación activa en el proceso educativo. Los estudiantes deben ser 

incentivados a participar en programas extracurriculares que promuevan el 

uso responsable y ético de la tecnología. Este programa puede ser 

implementado con apoyo de becas estudiantiles y patrocinio de empresas 

tecnológicas, con un desarrollo inicial en tres meses. 
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Propuesta: Integración de la Inteligencia Artificial en la Comprensión Lectora 

Objetivo: Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de nivel secundario 

mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), fomentando un 

aprendizaje personalizado, interactivo y significativo. 

Descripción del Proyecto: Este proyecto propone la implementación de una 

plataforma educativa basada en IA que ayude a los estudiantes a mejorar sus 

habilidades de comprensión lectora. La plataforma proporcionará textos interactivos, 

actividades de análisis, y retroalimentación personalizada basada en el rendimiento 

de cada estudiante. Además, se organizarán talleres y capacitaciones para docentes 

y estudiantes sobre el uso de la plataforma y los beneficios de la IA en la educación. 

Actividades: 

1. Desarrollo e Implementación de la Plataforma:

o Duración: 3 meses

o Acciones: Contratar desarrolladores y expertos en IA para crear la

plataforma. Realizar pruebas piloto en una muestra representativa de

estudiantes y ajustar según el feedback recibido.

2. Capacitación de Docentes:

o Duración: 2 meses

o Acciones: Realizar talleres de formación continua para docentes,

enfocándose en el uso de la plataforma y estrategias pedagógicas para

integrar la IA en la enseñanza. Colaborar con universidades y centros

de investigación para asegurar la calidad de la capacitación.

3. Implementación en el Aula:

o Duración: 4 meses
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o Acciones: Introducir la plataforma en las aulas seleccionadas.

Monitorear el uso y el progreso de los estudiantes. Recoger datos sobre

la efectividad de la plataforma y realizar ajustes necesarios.

4. Evaluación y Ajuste del Proyecto:

o Duración: 1 mes

o Acciones: Analizar los resultados obtenidos durante el año escolar.

Realizar encuestas y entrevistas con estudiantes y docentes para

evaluar la percepción y el impacto de la plataforma. Ajustar y mejorar la

herramienta basada en los comentarios recibidos.

Recursos Financieros y Obtención de Fondos: 

• Financiamiento: Este proyecto puede ser financiado a través de alianzas

público-privadas, con empresas tecnológicas interesadas en la educación, y

fondos de cooperación internacional. Se pueden organizar campañas de

crowdfunding y solicitar subvenciones de organismos educativos y ONGs.

Tiempo de Realización: 

• Total: 12 meses

o Desarrollo e implementación de la plataforma: 3 meses

o Capacitación de docentes: 2 meses

o Implementación en el aula: 4 meses

o Evaluación y ajuste del proyecto: 1 mes

Impacto Esperado: 

• Estudiantes: Mejorará sus habilidades de ComLec de manera personalizada e

interactiva.

• Docentes: Obtendrán nuevas herramientas y estrategias pedagógicas para

integrar la tecnología en sus clases.
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• Instituciones Educativas: Se posicionarán a la vanguardia de la innovación 

educativa, mejorando la calidad de la enseñanza y los resultados académicos. 

Esta propuesta busca no solo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, sino 

también fomentar un ambiente de aprendizaje dinámico e inclusivo, aprovechando las 

tecnologías emergentes para transformar la educación . 
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Anexo 1. Tabla de Categorización Apriorística 

 

 

 

Matriz de Categorización Apriorística 

categoría 
Subcategorías 

primarias 
Subcategorías 
secundarias 

Reactivos/preguntas Ítems 

Comprensión 
Lectora con 
Inteligencia 

Artificial 

Debilidades 

Interacción Humana 
¿Podría describir cómo la interacción entre estudiantes y la 

tecnología afecta la comprensión lectora en el uso de 
inteligencia artificial? 

1 

Dependencia de Tecnología 
¿En qué medida cree que la dependencia de la tecnología 

influye en la habilidad lectora de los estudiantes? 
2 

Limitaciones en la Adaptabilidad 
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la inteligencia 

artificial para adaptarse a las diferentes necesidades de 
aprendizaje lector en los estudiantes? 

3 

Eficacia 

 

Observación  
¿Cómo observa usted que el uso de la inteligencia artificial ha 

cambiado las técnicas de enseñanza y aprendizaje en la 
comprensión lectora? 

4 

Participación 
¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la participación de 

los estudiantes durante las actividades de lectura? 
5 

Rendimiento 
¿Podría compartir alguna evidencia o percepción sobre cómo la 

inteligencia artificial ha influido en el rendimiento lector de los 
estudiantes? 

6 

Percepciones 

Estudiantes 
Desde su perspectiva, ¿cómo perciben los estudiantes la 

utilidad de la inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje 
lector? 

7 

Docentes 
¿Qué piensan los docentes sobre la integración de la 

inteligencia artificial en las estrategias de enseñanza de la 
comprensión lectora? 

8 

Gestores Educativos 
¿Cuáles son las opiniones de los gestores educativos sobre los 

desafíos y beneficios de adoptar inteligencia artificial en los 
procesos lectores? 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Reactivos/preguntas Ítems 

¿Podría describir cómo la interacción entre estudiantes y la tecnología afecta la comprensión lectora en el uso de inteligencia artificial? 1 

¿En qué medida cree que la dependencia de la tecnología influye en la habilidad lectora de los estudiantes? 2 

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la inteligencia artificial para adaptarse a las diferentes necesidades de aprendizaje 
lector en los estudiantes? 

3 

¿Cómo observa usted que el uso de la inteligencia artificial ha cambiado las técnicas de enseñanza y aprendizaje en la comprensión 
lectora? 

4 

¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la participación de los estudiantes durante las actividades de lectura? 5 

¿Podría compartir alguna evidencia o percepción sobre cómo la inteligencia artificial ha influido en el rendimiento lector de los 
estudiantes? 

6 

Desde su perspectiva, ¿cómo perciben los estudiantes la utilidad de la inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje lector? 7 

¿Qué piensan los docentes sobre la integración de la inteligencia artificial en las estrategias de enseñanza de la comprensión lectora? 8 

¿Cuáles son las opiniones de los gestores educativos sobre los desafíos y beneficios de adoptar inteligencia artificial en los procesos 
lectores? 
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Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 5. Otras evidencias 

Links de las grabaciones 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 






