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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

La evolución de los dispositivos digitales ha provocado que el proceso de lectura, que permite la adquisición 
de capacidades cognitivas, esté en continuo cambio. En el presente estudio se realiza una revisión sistemá-
tica de literatura sobre las diferencias de la lectura en papel y en la pantalla durante los últimos cinco años 
(2017-2022) con el fin de entender los cambios que se están produciendo en la forma de lectura. Los resul-
tados permiten exponer los principales riesgos de la lectura digital: la pérdida de la memoria, el aprendizaje 
superficial y la ingobernabilidad del texto. Finalmente, se destaca que la posesión de competencias digitales 
es fundamental para que no haya graves repercusiones cognitivas.

The evolution of digital devices has caused the reading process, which allows the acquisition of cognitive skills, 
to be in a process of continuous change. In the present study, a systematic literature review is conducted on 
the differences of paper and screen reading over the past five years (2017-2022) in order to understand the 
changes that are occurring in the way we read. The results expose the main risks of digital reading: memory 
loss, superficial learning and the ungovernability of the text. Finally, it is emphasized that the possession of 
digital skills is essential to avoid serious cognitive repercussions.

Lectura digital; aprendizaje; lectura en papel; alfabetización mediática; competencia digital; dispositivos 
digitales. 
Digital reading; learning; paper-based reading; media literacy; digital competence; digital devices. 

From paper to screen: Risks and prospects for reading 
in the digital revolution
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1. Introducción

La popularización de los dispositivos ha provocado un empobrecimiento no solo del hábito 
de leer en papel, sino también de algunas capacidades cognitivas desarrolladas con ella. En 
la «sociedad de la aceleración» (Rivoltella, 2020), el aumento del desarrollo tecnológico está 
cambiando radicalmente el ritmo de vida, imponiendo la instantaneidad y la modificación de 
la concepción espacio-tiempo. Educar en la lectura enseña a apreciar el valor de la lentitud, 
es el único medio a través del cual se puede acceder a los significados y juzgar críticamente 
los múltiples fenómenos de cambio (Wolf, 2018). Investigar las posibles soluciones de coe-
xistencia entre lo digital y lo tradicional significa, por tanto, preparar a las nuevas generacio-
nes para aumentar las competencias digitales, conservando al mismo tiempo los métodos 
de aprendizaje tradicionales.
El objetivo de este estudio es mostrar los cambios que se están produciendo en el modo de 
lectura debido a las diferencias entre el libro en papel y el soporte digital. Para ello, se lleva 
a cabo una revisión de literatura sobre las características de la lectura en ambos soportes 
durante los últimos cinco años (2017-2022), resaltando las consecuencias a nivel cognitivo 
de ambas. En primer lugar, se profundizará en el estudio de la neurocientífica Maryanne Wolf 
(2018) sobre la importancia de la lectura «profunda» y sus consecuencias sobre el desarro-
llo intelectual, afectivo y cognitivo. En segundo lugar, se destacan algunos posibles riesgos 
causados por la exposición digital y la lectura en los dispositivos. Por último, se exponen 
algunas de las soluciones que pueden hacer coexistir los dos métodos de lectura, a partir de 
la idea de educar a un cerebro «bialfabetizado» (Wolf, 2018) y se profundiza en las teorías 
que sostienen que la posesión de competencias digitales es fundamental para que no haya 
graves repercusiones cognitivas. 

2. Selección del corpus 

Con el fin de mostrar los cambios que se producen en la lectura con la evolución de las 
tecnologías y alcanzar nuestro objetivo principal, el presente estudio expone una revisión 
de literatura de carácter exploratorio y descriptivo. Esto permite analizar los cambios en la 
lectura sobre el soporte digital a partir de los estudios de la neurocientífica Maryanne Wolf 
sobre el circuito de lectura y los riesgos en la revolución digital. Además, se exponen las 
posibles soluciones para desarrollar una educación crítica a través de la lectura en pantalla. 
La selección del corpus se realizó en tres fases. Durante la primera fase se revisaron los 
principales textos de Wolf, teniendo en cuenta las potencialidades del circuito de lectura 
a nivel cognitivo y profundizando, particularmente, en los riesgos de la revolución digital. 
Además, se realiza una comparación con el texto platónico «Fedro»1. En la segunda fase, 
se realizó una búsqueda de artículos científicos en las bases de datos Wos y Scopus, selec-
cionando como criterio de búsqueda «title-abstract-keywords» en Scopus y «topic» en Wos. 
Las palabras claves insertadas en las dos plataformas fueron «digital reading», «printed 
text» y «digital skills». Una vez se obtuvieron los resultados se tomaron en cuenta las inves-
tigaciones de los últimos cinco años (2017-2022) y del ámbito de las ciencias sociales, con 
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el fin de obtener resultados próximos a la actualidad y al objeto de estudio. Esto resultó en 
un total de 6.228 publicaciones en Scopus y 8.563 en Wos. La tercera fase del estudio se 
centró en la selección de los artículos que condujeran a la consecución de los objetivos. Para 
ello, se seleccionaron aquellas investigaciones realizadas en el ámbito educativo y escolar, 
resultando en un total de 40 manuscritos (Figura 1).

3. Resultados
3.1. Lectura en papel

A nivel neuronal, la lectura es una capacidad no biológica del cerebro y su introducción ha 
sido posible gracias a su plasticidad y a lo que se denomina «reciclaje neuronal» (Dehaene, 
2009) proceso que reutiliza los circuitos cerebrales existentes para adquirir nuevas habilida-
des. La lectura es, por tanto, una capacidad que comprende un conjunto de procesos neuro-
nales complejos, a partir de la decodificación fonológica, la elaboración semántica, sintáctica 
y morfológica, a los que el cerebro no está biológicamente preparado. Sin embargo, una vez 
que el lector adquiere la capacidad de descodificar el texto, puede realizar una lectura pro-
funda (Wolf, 2009), que afecta al desarrollo de las capacidades cognitivas. Esta consiste en 
enfocar la atención en el texto, tratando de sumergirse en él, empatizar con los personajes y 
las situaciones contadas, hasta ir más allá de las intenciones del autor. 
En particular, una fase de la lectura profunda se caracteriza por los «metacognitive pro-
cesses» (Wolf, 2016), que consisten en el razonamiento analógico, es decir, el reconoci-
miento de similitudes entre las palabras y sus conexiones. Estos procesos requieren una 
forma particular de atención por parte del lector, que tiene que concentrarse en el texto 
evaluándolo continuamente. Este esfuerzo cognitivo es también generativo, pues permite 
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aumentar la «background knowledge», el repertorio de conocimientos lexicales y semánticos 
(Çeliktürk-Sezgin, 2022). Además, la última fase de la lectura «profunda» es «generativity 
processes» (Wolf, 2016), que comprende las metas más significativas: la intuición y el pen-
samiento creativo. La intuición, a nivel neuronal, implica un gran número de áreas cerebrales 
generando un pico de ondas gamma y ocurre cuando nuestra atención se centra en un único 
problema a resolver (Jung-Beeman et al., 2004). Por lo tanto, cuando el lector se centra en 
el texto y lo analiza en profundidad, estimulando los procesos metacognitivos, es capaz de 
generar pensamientos intuitivos y, a veces, ir más allá del mismo texto. 

3.2. Los riesgos en la revolución digital

La evolución del mundo digital ha cambiado la forma de lectura, los soportes, las modalida-
des y la actitud con que se afronta. El tema del paso de un medio de comunicación a otro 
ya había sido comentado en Atenas por Sócrates, cuyas razones se exponen en el «Fedro» 
platónico2 (Platone, s/f). La escritura, que estaba sustituyendo la oralidad como medio para 
transmitir el conocimiento colectivo y el saber de toda una cultura, fue vista por el filósofo 
como una amenaza al método dialéctico, que permitía al educando desarrollar el pensa-
miento crítico a través del estímulo del razonamiento inductivo y deductivo para llegar a 
definir un concepto abstracto.
Como sugiere Wolf (2009), las preocupaciones socráticas se pueden comparar con los ries-
gos de la lectura al cambiar del soporte en papel al digital. Por ejemplo, en Italia, en 2019, 
solo el 40% de la población (mayor de seis años) leyó al menos un libro, mientras que, en 
2020, el 58% utilizaba activamente las redes sociales3. Además, en el mismo año, los ado-
lescentes estadounidenses pasaban siete horas diarias en las pantallas y solo un 2% del 
tiempo en lectura (Rideout & Robb, 2019). Esto revela un aumento cuantitativo de la lectura, 
pero no cualitativo, ya que los contenidos se transmiten en redes sociales ahorrando tiempo 
y esfuerzo cognitivo al lector. Esto provoca una seria de riesgos que se exponen a continua-
ción. 
El primer riesgo que se detecta es la pérdida de memoria. El estudio de Mangen y Van-der-
Weel (2017) se enfoca en las diferencias entre la lectura en papel y la lectura en digital, 
mostrando que la lectura del segundo tiene consecuencias para la comprensión del texto 
y el almacenamiento de las secuencias temporales. De acuerdo con Baron (2021), esto se 
debe a la hipertextualidad e interactividad en el texto, que fomenta la distracción del lector. El 
texto interactivo carece de consecuencialidad, ya que se revela como una serie de enlaces 
que ofrecen al lector diferentes vías de lectura, pero disminuyen sus operaciones mentales 
implicadas en el razonamiento analítico, en la anticipación o en la retrospección de la trama.
El segundo riesgo se refiere a la incapacidad de retener la información. La multiplicidad 
de opciones que Internet pone a disposición del usuario y las características multimedia 
revelan dificultades en el aprendizaje, porque no contribuyen a aumentar el repertorio de 
conocimientos, sino que, por el contrario, son las causas que impiden el pensamiento crítico 
(Saripudin et al., 2022). El cambio de modalidad de lectura del papel a la digital contempla 
fenómenos como el «browsing» y el «scrolling» que consisten en el desplazamiento rápido 
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de la información y resultan en una comprensión más baja, con mayores exigencias cogniti-
vas para los lectores (Baron, 2021). Otros cambios que se detectan en la lectura digital están 
relacionados con la forma de la lectura, como, por ejemplo, «F-shaped», que se caracteriza 
por la concentración de fijación en la parte superior y el lado izquierdo de la página (Nielsen, 
2006), «zig zag o skipping» en la que las partes del texto que más se resaltan son la intro-
ducción y algunas citas concretas dentro del texto. Esto dificulta que el lector logre llegar a la 
conclusión (Liu, 2005). De acuerdo con el Center for Humane Technology (2021), los modos 
de lectura digital influyen en el nivel de atención, y aumentan el riesgo de acostumbrarse a 
pasar de un contenido de texto a otro en cuestión de segundos4. 
El tercer riesgo expone el carácter incontrolable del texto, ya que en los medios digitales 
los lectores son prosumidores (Çeliktürk-Sezgin, 2022). Esto provoca que la veracidad del 
escrito este en riesgo, ya que cualquiera que tenga acceso a los contenidos compartidos en 
las plataformas, puede compartirlos, juzgarlos y/o ampliarlos. En la plataforma «Wattpad», la 
figura del autor y la del lector son casi indistinguibles, cada usuario puede comentar y modi-
ficar los textos compartidos, construyendo nuevas formas de autoría compartida (Rivoltella, 
2020). Esto está relacionado con el problema de las «fake news», que se difunden seis ve-
ces más rápido que las noticias verdaderas (Vosoughi et al., 2018) y se reconcilian gracias a 
su popularidad y no a su veracidad. Con el fin de reducir estos riesgos muchos autores en-
cuentran fundamental poner en práctica la alfabetización mediática centrada en las técnicas 
de lectura (Neijens & Voorveld, 2016; Alisaari et al., 2018; Baron, 2021). 

3.3. Educación mediática y prevención de riesgos en la lectura digital 

En este contexto, resulta necesaria una estrategia de alfabetización que fomente el uso críti-
co de los dispositivos y el desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje que impliquen tanto 
el papel como el soporte digital. El desarrollo de competencias digitales está relacionado 
con la capacidad de lectura digital (Fajardo et al., 2016) y el nivel de competencia digital de 
los lectores afecta a los resultados de la comprensión y el almacenamiento del texto leído 
tanto en «tablet» como en papel (Neijens & Voorveld, 2016). Diferentes estudios a lo largo 
de los últimos años evidencian que no hay diferencias significativas en la comprensión del 
texto digital o tradicional. En cambio, aquellas personas que trabajan con textos impresos y 
digitales son mejores que los que prefieren solo textos digitales (Alisaari et al., 2018; Neijens 
& Voorveld, 2016; Jeong & Gweon, 2021). 
De acuerdo con Wolf (2018), el proceso de alfabetización podría estar enfocado a educar un 
cerebro «bialfabetizado», que consiste en la introducción de diferentes formas de lecturas, 
basadas tanto en los textos impresos como en los textos digitales, con el objetivo de apren-
der a pasar de un medio de comunicación a otro, desarrollando las competencias necesarias 
para utilizar ambos. Al principio, los textos impresos sirven para acostumbrarse a enfocar la 
atención y detenerse en los detalles, pero una vez se haya adquirido la capacidad de pro-
fundizar tanto online como offline, el lector tendrá la oportunidad de explorar la variedad de 
recursos evaluando y seleccionando críticamente (Saripudin et al., 2022).
Para mejorar la habilidad de lectura en digital, también se puede educar en la utilización 
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de diferentes «softwares», como, por ejemplo, «Geco»5, que admite la lectura en pantalla 
mediante la visualización de libros en formato PDF, con la síntesis vocal y la posibilidad de 
resaltarlos y modificarlos con anotaciones e imágenes. Otro ejemplo es la aplicación «Story 
Shares»6, que propone textos elegidos por edad. Ambas se basan en los principios de UDL 
diseñados por el CAST, que promueven la construcción de itinerarios de formación adap-
tados a cada estudiante7. Por último, la alfabetización en la lectura digital debe centrarse 
en establecer metas de lectura, evitar el «multitasking», leer lo suficientemente lento como 
para pensar en el texto, y hacer anotaciones escritas o elaboración de mapas conceptuales 
(Baron, 2021) con el fin de educar en la lectura digital de forma que resulte tan eficaz como 
la tradicional. 

5. Discusión y conclusiones

A lo largo de la investigación se evidencia que la aplicación de estas estrategias para de-
sarrollar las capacidades cognitivas necesarias para leer en digital todavía está lejos de 
ser aplicadas a gran escala. Se plantean varios obstáculos, como, la falta de formación en 
competencias de digitales de los profesores y la disponibilidad de infraestructuras y recur-
sos (European Commission, 2018). De acuerdo con el informe de Eurydice (2019), en la 
mayoría de los sistemas educativos de los países de la Unión Europea no existen normas 
de evaluación de competencias digitales en el profesorado. Estos datos muestran una gran 
necesidad tanto de formación del profesorado, como de inversión en materiales de apoyo. 
En efecto, la lectura digital solo puede producirse con resultados positivos si va acompañada 
de un seguimiento constante por parte del educador, que debe ser consciente de los riesgos 
y de las oportunidades de la lectura digital y seguir conscientemente el desarrollo cognitivo 
del alumno.

Notas
1 Platone, Fedro, 275a.
2 Este tema se expone en los parágrafos 260c -275d. La datación del texto antiguo se remonta a 368-363 a.C. (Reale, 2019).
3 Los datos figuran en el sitio web del Istituto Nazionale di Statistica. https://www.istat.it/it/archivio/252381
4 En un estudio citado en el sitio web del Center for Humane Technology, los resultados indican que el tiempo estimado 
para cambiar el contenido de la pantalla es de 19 segundos. Ledger of Harms · Making Sense of the World (humane-
tech.com).
5 Sitio web: https://www.iostudiocongeco.it/.
6 Sitio web: https://www.storyshares.org/.
7 CAST Sitio web: https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-ud.
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