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Resumen 

Los avances tecnológicos han permitido desarrollar 
nuevas formas de lectura, como los libros con reali-
dad aumentada (RA). La literatura infantil ha incor-
porado estos materiales que favorecen una experien-
cia lectora dinámica e inmersiva, un interés también 
perceptible en el terreno investigador. Esta revisión 
sistemática ofrece una caracterización de los artículos 
académicos dedicados a libros infantiles con RA: una 
producción creciente, mayoritariamente en inglés, 
aunque encabezada por universidades españolas y tai-
wanesas. Predominan los trabajos empíricos, centra-
dos en la respuesta lectora infantil, especialmente en 
el marco escolar. Se evidencian beneficios emociona-
les y volitivos (incremento del interés, motivación y 
disfrute); cognitivos (mejora de la comprensión lec-
tora) y narrativos (ampliación de recursos expresi-
vos); pero también perjuicios psicológicos (distrac-
ción, sobreestimulación) y carencias formativas en 
docentes y familias. Como líneas futuras se propone 
profundizar en estudios del ámbito español y en nue-
vas perspectivas, como la repercusión sociocultural 
de estos libros o su análisis estético y narrativo. 

Palabras clave: Realidad aumentada; Literatura 
infantil; Revisión sistemática; Lectura; 
Investigaciones 

 Abstract 

Technological advances have made it possible to de-
velop new forms of reading, such as books with aug-
mented reality (AR). Children's literature has incor-
porated these materials that promote a dynamic and 
immersive reading experience. This interest is also no-
ticeable in the field of research. This systematic re-
view offers a characterization of the academic articles 
about children's books with AR: a growing produc-
tion, mainly in English but led by Spanish and Tai-
wanese universities. Empirical works predominate, 
focusing on children's reading reactions, especially in 
school settings. There is evidence of emotional and 
volitional benefits (increased interest, motivation, 
and enjoyment); cognitive advances (improved read-
ing comprehension); and narrative profits (increased 
expressive resources) but also psychological harm 
(distraction, overstimulation); and training deficits in 
teachers and families. As lines for future work, we 
propose deepening Spanish research and new per-
spectives, such as the socio-cultural impact of these 
books or their aesthetic and narrative analysis. 

Keywords: Augmented Reality; Children's literature; 
Systematic review; Reading; Research 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, y como consecuencia del desarrollo de los soportes electróni-

cos de lectura, el estudio de la literatura infantil digital ha irrumpido en la investi-

gación académica como un vasto universo, planteando nuevas formas de interac-

ción entre el lector y el texto (Bus et al., 2015; García-Rodríguez y Gómez-Díaz, 

2016a, 2016b, 2017; Gómez-Díaz et al., 2016; Kucirkova, 2019; Ramada, 2017; 

Turrión, 2014). Los hallazgos de este nuevo territorio implican todo un cambio en 

el paradigma de la lectura (Aliagas y Margallo, 2017; Encabo et al., 2019; Lluch, 

2022). Sin embargo, lejos de la desaparición del objeto-libro, los últimos informes 

sobre el sector editorial en España confirman la perdurabilidad de las publicaciones 

impresas. Así, según datos de la Agencia del ISBN (https://agenciaisbn.es/web/in-

dex.php), de los 82.282 libros editados en 2020, el 69,5% se publicaron todavía 

en soporte analógico. Del mismo modo, la Federación de Gremios de Editores de 

España (FGEE, 2022a) afirma que el 94,4% de la facturación por venta de libros 

en 2021 correspondió a obras en papel. Y en cuanto a hábitos lectores, datos de 

esta misma organización señalan que, aunque el interés por el soporte digital sigue 

siendo creciente, en 2021 el 73% de las obras leídas por los españoles en su tiempo 

libre tenían formato impreso (FGEE, 2022b). Y es que, tal y como señala Cordón-

García, “la separación del contacto directo con el objeto libro, o incluso con el 

papel, se ha percibido como pérdida cognitiva y social” (Cordón-García, 2018, p. 

479). La industria editorial ha mostrado su capacidad de adaptación a estas cir-

cunstancias mediante la adopción de recursos como la realidad aumentada (en ade-

lante, RA), definida por De Pedro como 

Aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con el mundo real, 

brindando al usuario un escenario real aumentado con información adicional generada por 

ordenador. De este modo, la realidad física se combina con elementos virtuales, disponién-

dose de una realidad mixta en tiempo real. (2011, p. 301) 

Así, la RA permite aunar lo mejor de la lectura analógica y de la digital: el 

tacto material del objeto libro, con la familiaridad de su uso, y las posibilidades de 

enriquecimiento inmaterial del medio electrónico. 

Algunos ejemplos de esta producción son colecciones como “Cuentos para 

emocionarse” y “Cuentos creativos” (Editorial Parrramón, en España), “Histoires 

animées” (Éditions Albin Michel, en Francia) o las publicaciones de la editorial 

LuaBooks, en Colombia. 

Tal y como recuerdan Palomares y Montaner (2014), la RA genera un nuevo 

modelo de texto “híbrido”: al aplicar determinado software ante las páginas 
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mediante dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos inteligentes, el conte-

nido del papel se complementa con una nueva capa de componentes digitales (imá-

genes, sonidos, vídeos, datos, etc.) que se superponen al libro y amplían, en tiempo 

real, su contenido. Esta tecnología permite a quien lee seguir desenvolviéndose en 

el mundo físico al tiempo que prolonga sus percepciones mediante el estrato virtual, 

una forma de lectura que ha mostrado su potencial para explorar nuevas vías na-

rrativas (Green et al., 2019), suscitar actitudes positivas hacia los libros (Pan et al., 

2021), reforzar las habilidades lectoras (Garcia-Sanchez, 2017), favorecer un 

aprendizaje holístico y trasversal (Arellano-Yanguas y Sbriziolo, 2020; Neira et al., 

2019) e, incluso, mejorar la disciplina en el contexto del aula (Lubis y Wangid, 

2019). 

Este singular mestizaje ha suscitado un amplio interés investigador, una 

abundante producción científica que analiza el fenómeno desde muy diversas pers-

pectivas, pero cuyas aportaciones requieren ser observadas de un modo global e 

integrador a fin de incrementar su valor como fuente de conocimiento. 

En el marco de la investigación educativa, el uso de la RA ha sido objeto de 

numerosas revisiones científicas. Así, a partir de tempranos estudios exploratorios 

como la clasificación de aplicaciones de dispositivos móviles realizada por Fom-

bona y su equipo (2012) o la recopilación de proyectos educativos de Prendes 

(2014), el paulatino desarrollo tecnológico ha ido acompañado de revisiones pro-

gresivamente más metódicas y exhaustivas que, tras analizar el papel formativo de 

la RA de un modo genérico (Akçayır y Akçayır, 2017; Bacca et al., 2014; Lorenzo 

y Scagliarini, 2018; Yuliono et al., 2018), se han ido centrando en aspectos educa-

tivos más concretos, como la relación entre el uso de la RA y la motivación estu-

diantil (Gómez et al., 2019), el impacto de dicha tecnología en el desarrollo del M-

learning (Fombona, 2017) o el aprovechamiento de la RA en etapas educativas 

concretas, como Educación Infantil (Masmuzidin y Aziz, 2018; Rivas et al., 2021) 

o Educación Primaria (Rodríguez, 2021). Algunos de los estudios incluidos en estas 

revisiones de enfoque educativo se ocupan del vínculo entre la RA y los libros in-

fantiles. 

Buena parte de la investigación sobre las obras infantiles que incluyen RA 

se sitúa en el más amplio contexto de los estudios sobre literatura infantil digital. 

Turrión (2014) y Ramada (2017) han examinado los principales avances en la in-

vestigación de la ficción digital infantil y juvenil y su potencial papel en la forma-

ción lectora, sentando las bases teóricas para su análisis. A este esfuerzo se ha su-

mado el trabajo de especialistas como García-Rodríguez y Gómez-Díaz (2016a), 
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quienes han examinado y tipificado los diferentes contenidos digitales, incluyendo 

en su clasificación de las diversas formas de enriquecimiento una categoría especí-

fica para los libros con RA. Otros expertos (Cencerrado et al., 2018; Real y Co-

rrero, 2018) han situado el foco en la mediación entre libros digitales y lectores 

infantiles y juveniles, recopilando herramientas para identificar, observar y evaluar 

estas obras y poniendo en valor “las experiencias híbridas de lectura que brindan 

a los lectores, con buenas dosis de interacción y propuestas enriquecidas, tales 

como la Realidad Aumentada o la Realidad Virtual que favorecen una mayor in-

mersión en las historias e intensifican la relación del lector con todo tipo de conte-

nidos” (Cencerrado et al., 2018, p. 2). 

Todas estas aportaciones han permitido conocer mejor las obras infantiles y 

juveniles que incorporan RA, pero, pese al desarrollo en paralelo de un corpus de 

investigación dedicado a estos materiales, no se ha acometido hasta el momento 

una exploración concreta de los trabajos realizados en dicho campo, sus avances y 

sus expectativas. Este artículo pretende solventar esta carencia, realizando para ello 

una revisión sistemática de las investigaciones sobre libros infantiles con RA publi-

cadas en la última década, con el fin de identificar las principales líneas de estudio, 

registrar sus principales hallazgos y señalar los aspectos todavía pendientes de in-

dagación. 

El enfoque de la revisión es multidisciplinar —se recogen trabajos con pers-

pectiva didáctica, psicológica, estético-literaria, socioeducativa y tecnológica— y 

con ella se persigue un doble objetivo: 1) objetivo de mapeo (OM): caracterizar este 

ámbito de estudio y sus múltiples ramificaciones y 2) objetivo de investigación (OI) 

conocer posibles efectos observados en la experiencia lectora debidos al uso de la 

RA en libros. Esta división entre ambos tipos de objetivo parte de la recomendación 

de García-Peñalvo (2022), quien propone distinguir entre preguntas de mapeo y 

preguntas de investigación, diferenciando unas y otras con códigos distintos (en 

nuestro caso, PM y PI). Así, en relación con los dos objetivos mencionados, se busca 

dar respuesta a una serie de preguntas que, por un lado, permiten situar los trabajos 

realizados (PM), y, por otro, ponen el foco en los elementos principales de la inves-

tigación y sus variables (PI): 

1. Preguntas de mapeo 

PM1 ¿Cuántos estudios sobre libros infantiles y RA se han publicado du-

rante la última década? ¿la producción científica sigue una tendencia deter-

minada? 
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PM2 ¿En qué países hay una mayor frecuencia de investigaciones en el ám-

bito de estudio? ¿En qué idiomas? 

PM3 ¿Qué autores son los más activos en este campo? 

PM4 ¿Qué revistas reúnen más artículos sobre el tema? ¿Qué áreas temáti-

cas predominan en dichas revistas? ¿En qué países tienen su sede las revistas 

con mayor producción sobre el tema? 

2. Preguntas de investigación 

PI1 ¿En qué segmento de población se centra el estudio de los libros infan-

tiles con RA? 

PI2 ¿Desde qué perspectivas se afronta el tema? 

PI3 ¿Qué modelo de investigación se ha aplicado con más frecuencia? 

PI4 ¿Se han evidenciado beneficios del uso de la RA en los libros infantiles? 

PI5 ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones encontrados? 

METODOLOGÍA 

Este trabajo sigue las pautas para revisiones sistemáticas establecidas en la decla-

ración PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Se han tenido en cuenta, especialmente, 

ciertos aspectos relacionados con los métodos (determinación de los criterios de 

elegibilidad, mención detallada de las fuentes de información y detalle de la estra-

tegia de búsqueda), los resultados (proceso de selección de los estudios) y las pautas 

para la discusión. También se han seguido las orientaciones de García-Peñalvo 

(2022) en relación con las fases nucleares de la revisión y su propuesta de adoptar 

el marco PICOC como guía para definir las preguntas y el ámbito de la revisión. 

Para la búsqueda de documentos se han tomado como fuente algunas de las 

más destacadas bases de datos científicas generales de carácter internacional, como 

SCOPUS y Web Of Science (WoS), además de ERIC, que ofrece documentación 

específica sobre temas educativos. Se ha consultado también Google Scholar, un 

recurso que aporta un alto nivel de exhaustividad. Esta diversificación ha preten-

dido, a través de la confluencia de resultados, reforzar la relevancia de los docu-

mentos seleccionados. Sin embargo, y en prevención de posibles sesgos geográficos 

(especialmente en las preguntas MP2 y MP4), se ha prescindido de fuentes exclusi-

vamente españolas, como RECOLECTA, Dialnet o los Índices del CSIC. 
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En cuanto a los criterios de selección, se ha decidido basar el estudio en 

artículos de revistas científicas, que en la actualidad constituyen el mayor canal de 

comunicación académica, descartando otro tipo de trabajos como conferencias, ca-

pítulos de libro o tesis, que harían más dispersa y compleja esta revisión. Además, 

teniendo en consideración que en 2010 se comercializó el primer iPAD, un dispo-

sitivo esencial para el avance en la utilización de la RA en libros impresos, se ha 

establecido el intervalo 2011-2021 como límite cronológico para la inclusión de 

trabajos. 

Es preciso también señalar que, por una cuestión de eficiencia, este trabajo 

se restringe al ámbito infantil, limitación que se aplica a los criterios generales de 

búsqueda, pero no a los de exclusión (no se rastrean de un modo exhaustivo posi-

bles trabajos con población juvenil, pero tampoco se descartan estudios localizados 

según los criterios generales de búsqueda). Se consideran dentro de dicho ámbito 

los estudios centrados en lectores de Educación Infantil y Primaria (ciclos que coin-

ciden, de un modo aproximado, con el segmento de 3-12 años, si bien es preciso 

tener en cuenta la diferente ordenación del sistema educativo en los países donde 

se han realizado los trabajos analizados). 

Se han excluido de la revisión las investigaciones dedicadas al uso educativo 

de la RA desde perspectivas no literarias (como material para la mejora del rendi-

miento fonético, la adquisición de idiomas, el refuerzo de la memoria, etc.). Dicho 

criterio se explica por la naturaleza de esta revisión, centrada en los libros infantiles 

con RA como producto editorial. Por el mismo motivo, tampoco se han tomado en 

consideración investigaciones sobre la aplicación didáctica de RA en entornos de 

enriquecimiento virtual que no cuentan con un libro como soporte. Respecto a los 

trabajos basados en población con necesidades educativas especiales (TDAH, TEA, 

discapacidad visual y otros), únicamente se han tenido en cuenta estudios basados 

en obras literarias ya editadas o que se apoyan en acciones de promoción lectora 

como tertulias dialógicas. 

Para construir la estrategia de búsqueda se han combinado los dos términos 

que componen el objeto híbrido de este estudio: 1) literatura infantil y 2) realidad 

aumentada. Los descriptores se han introducido exclusivamente en inglés por ser 

el idioma en que operan las bases de datos consultadas: 1) children’s literature y 2) 

augmented reality. En ambos casos, se han incorporado, además, otras expresiones 

alternativas y, en algunas ocasiones más específicas, que amplían los posibles re-

sultados sin desvirtuar el objeto de estudio: 1) children’s books, children’s narra-

tive, children’s poetry, children’s theatre, children’s comic books, picture books, 
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pictorial storybooks, children’s readings, 2) augmenting reality y mixed reality (al-

gunos autores utilizan indistintamente estas expresiones como alternativa a aug-

mented reality). Dichos términos se han combinado mediante los operadores boo-

leanos AND y OR. Se han añadido también caracteres de truncamiento para faci-

litar la recuperación de expresiones en singular, plural y otros términos con similar 

raíz. 

La ecuación de búsqueda resultante, que se ha adaptado a la sintaxis parti-

cular de cada fuente consultada, ha sido la siguiente: 

((augment* reality) OR (mixed reality)) AND ((child* literature) OR (child* book*) OR 

(child* narrative) OR (child* poetry) OR (child* theatre) OR (child* comic book*) OR 

(pict* book*) OR (pict* storybook*) OR (child* reading*)) 

Para el rastreo de documentos se ha utilizado la función de búsqueda avan-

zada de las bases de datos, consultando en los campos de título, resumen y palabras 

clave. En algunas fuentes (Scopus y WoS), y teniendo en cuenta el elevado número 

de resultados (467 y 223, respectivamente), se han introducido comillas para deli-

mitar de un modo más preciso cada término combinado en la búsqueda. En Google 

Scholar, ante la imposibilidad de realizar la búsqueda facetada en los tres campos 

descritos, se ha optado por restringir la búsqueda al campo “título”. 

Las búsquedas se realizaron entre los días 3 y 7 de octubre de 2022. Tras 

concluir este proceso, se han ido agregando al corpus otras referencias de artículos 

localizadas durante el estudio de las fuentes primarias, una vez verificada su pre-

sencia en alguna de las bases de datos escogidas. Todos los trabajos se han incor-

porado al gestor bibliográfico Zotero para facilitar su archivo, clasificación y pos-

terior recuperación. 

Para aplicar los criterios establecidos, se han revisado los resúmenes de cada 

artículo y, en caso de duda, se ha leído el texto completo. No obstante, el proceso 

de selección se ha mantenido abierto hasta el final de la investigación, ya que el 

análisis de contenido permitía una valoración más rigurosa. 

El siguiente diagrama (Figura 1) refleja el proceso de selección y sus sucesi-

vas fases de depuración. 

 

 

 



Arellano-Yanguas, V. 

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 

8 

Figura 1. Diagrama de flujo 

 

 

Una vez seleccionado el corpus, se iniciaba el proceso de extracción de datos 

a partir de los pasos descritos por Rivas et al. (2021). Se elaboraron para ello varias 

herramientas: 

1. Un documento Excel para el análisis cuantitativo de las variables de ma-

peo: título, autor/es, fecha de publicación del artículo, país del autor, idioma 

de publicación, bases de datos en las que aparece, título de la revista, país 

sede y área temática. 

2. Un cuadro en Word para el análisis de contenido de cada trabajo (pala-

bras clave y resumen), a partir de la estructura IMRD (Introducción-Meto-

dología-Resultados-Discusión, el esquema más habitual en este tipo de tra-

bajos) y con las siguientes variables (se indica cada ítem IMRD entre parén-

tesis): objetivo/perspectiva, población participante (introducción), tipo de 

investigación (metodología), uso de la RA (metodología), beneficios y obs-

táculos/limitaciones (resultados y discusión). 

La extracción de datos se ha dividido en varias etapas: 

Identificación 

Cribado 

Elegibilidad 

Registros identificados:  
N= 177 artículos 

 
 

Registros según criterios de 
inclusión: 

 N= 77 artículos 

Registros según criterios de 
elegibilidad:  

N= 43 artículos 

(Documentos eliminados 100) 

 

(Documentos eliminados 23) 
 

Selección 

Documentos seleccionados: 
N= 39 artículos 

(Documentos eliminados 4) 
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1. Recopilación de datos básicos: en primer lugar, se ha revisado individual-

mente cada trabajo, completando en el fichero de Excel sus elementos de 

identificación: título, autor/es y filiación, fecha, idioma y revista en la que se 

ha publicado. También se han anotado las bases de datos en las que está 

recogido dicho artículo. A continuación, se ha buscado cada revista en SJR 

(Scimago Journal & Country Rank, portal de evaluación de publicaciones 

basado en Scopus), con el fin de localizar su sede y áreas temáticas. En los 

casos en que la revista no se ha encontrado en SJR, dichos datos se han 

obtenido de otras fuentes, como DOAJ (directorio de revistas científicas y 

académicas de acceso libre), la base de datos WoS o en la propia página de 

la publicación. 

2. Trascripción de contenido al cuadro Word: se ha recogido la referencia 

APA de cada artículo, el resumen y las palabras clave. En relación con estas 

últimas, se ha omitido del listado el término AR, repetido en todos los tra-

bajos y, por tanto, irrelevante para el análisis. 

3. Análisis y etiquetado de los resúmenes: se ha clasificado el contenido de 

los resúmenes, identificando la información correspondiente a cada catego-

ría y marcándola con diferentes colores. 

4. Subrayado de palabras clave: se han seleccionado las dos o tres palabras 

que definen con más precisión el enfoque del trabajo (perspectiva de uso de 

la RA), a fin de complementar la información y facilitar la codificación. 

5. Clasificación y codificación de cada variable: con ayuda de los resúmenes 

etiquetados y las palabras clave, se han establecido diferentes categorías con 

las que clasificar cada variable (variables que corresponden con las pregun-

tas PI1-PI5), adjudicando un código para identificar cada categoría y facili-

tar el análisis de variables. 

La definición de categorías ha sido fruto de sucesivas revisiones de cada ar-

tículo, siguiendo los pasos de Tesch (1990), tal y como los recogen Akçayır 

y Akçayır en su revisión (2017). Así, para cada variable, se han asignado, en 

primer lugar, términos representativos de cada una de las opciones encon-

tradas en el texto. Tras una primera lista en texto libre, sucesivas lecturas 

han permitido agrupar conceptos similares, aplicando sucesivos filtros para 

establecer relaciones entre dichos términos hasta confluir en un listado ce-

rrado de alternativas. 
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En algún caso se han tenido en cuenta clasificaciones previas para determi-

nar las categorías. Así, en la variable “perspectiva” se ha adoptado el cuadro 

de clasificación sobre los fenómenos y saberes sociales de la literatura infan-

til y juvenil elaborado por Colomer (2016). 

Las categorías definidas tienen carácter excluyente (solo se ha adjudicado 

una por artículo), salvo en las variables “beneficios” y “obstáculos y limita-

ciones”, en las que se han considerado tantas opciones como rasgos se han 

evidenciado en cada trabajo a fin de recoger con mayor exhaustividad sus 

conclusiones. La tabla 1 presenta la categorización completa de las variables 

junto a una breve definición de cada una de estas categorías. 

6. Análisis y elaboración de gráficos: a partir de los datos recopilados, y con 

el apoyo de las herramientas de Excel, se ha realizado un análisis cuantita-

tivo, elaborando tablas dinámicas y gráficos para cada una de las variables 

observadas. 

Tabla 1. Categorías asignadas a cada variable 

Variables 
analizadas (PI) 

Categoría: definición 

Población (PI1) 

Docentes: profesorado de diferentes niveles 

Docentes en formación: alumnado universitario de estudios orientados a la docencia 

Familias: parejas de padre/madre y su hijo/a 

Lectores infantiles: niños/as de 6-11 años 

Múltiples segmentos o sin especificar: población diversa 

Otros grupos: personal investigador, mediadores/as culturales, etc. 

Prelectores: niños/as de 0-5 años 

Perspectiva (PI2) 

Aprendizaje literario escolar: formación literaria curricular del alumnado 

Aprendizaje literario no formal: formación literaria en ámbitos no escolares (bibliotecas, museos y hogar familiar) 

Fenómeno social: producción editorial, presencia en medios críticos y cambio de hábitos culturales 

Otras perspectivas: papel en ámbitos diversos (biblioterapia en hospitales) 

Producto cultural: características de las obras, aspectos ficcionales, adaptaciones, autores y títulos 

Modelo de 
investigación 
(PI3)  

Diseño didáctico: integración de la RA en situaciones de lectura y aprendizaje (por ejemplo, en tertulias dialógicas) 

Diseño tecnológico: desarrollo de procedimientos informáticos para el enriquecimiento de libros mediante RA 

Investigación empírica: estudios basados en evidencias a partir de la experimentación con libros con RA 

Revisión/análisis: trabajos teóricos y valoración de libros publicados que incorporan RA 

Beneficios (PI4) 

 

Actitud positiva: motivación, interés, atractivo, potencial lúdico y capacidad disfrute de las obras 

Rendimiento cognitivo: atención, concentración, comprensión lectora y aprendizaje holístico 

Desarrollo de destrezas: habilidades orales, hápticas y auditivas, fluidez y velocidad lectora, creatividad y empatía 

Mejor interacción lector-mediador: mejora en la relación padres/hijos, en el desempeño del rol docente o en la cola-
boración cultural 

Enriquecimiento narrativo: potencial expresivo, desarrollo de la intriga, caracterización, contextualización, etc. 

Otros beneficios 

Obstáculos y 
limitaciones (PI5) 

 

Consumo digital abusivo: aumento del tiempo de conexión infantil 

Pobreza estética y narrativa: ausencia de valores literarios 

Carencias formativas: escasez de competencias en docentes, familias o usuarios infantiles 

Limitaciones del mercado: panorama editorial reducido, fallos de distribución de app, etc. 

Efectos psicológicos negativos: distracción, hiperestimulación, alta exigencia de interacción y coartación imaginativa 

Fallos tecnológicos: errores en las aplicaciones, problemas de ergonomía, etc. 
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RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE DOCUMENTOS Y DEL ESTUDIO DE 

MAPEO 

Tras la revisión en la base de datos y la aplicación de los criterios de inclusión/ele-

gibilidad, se ha obtenido un corpus de 39 artículos, cuyas referencias pueden con-

sultarse en el anexo I. 38 de estos trabajos se han localizado en Google Scholar; 23, 

en Scopus; 20, en WoS y 11, en ERIC (la mayor parte de estos documentos apare-

cen repetidos en varias bases de datos, de ahí que la suma de artículos sea superior 

al tamaño final del corpus). 

En cuanto a la distribución temporal de dichas publicaciones, la figura 2 

muestra su desglose cronológico. 

Figura 2. N.º de artículos publicados cada año 

 

 

Tal y como puede apreciarse, en los últimos 5 años estudiados se han publi-

cado el 82% de los artículos científicos, si bien la tendencia creciente no es regular: 

se observa un descenso en el año 2018 y también en 2021, el último año recogido 

en este artículo. 

En cuanto a la procedencia de los investigadores, se ha observado que Es-

paña es el país de origen en el 31,7% de los artículos; le sigue Taiwan con un 19,5% 

y, a continuación, Corea del Sur, EEUU, Indonesia y Reino Unido, con un 4,9%; 

finalmente, hay un conjunto de países (Australia, Brasil, Chipre, Irán, Italia, Jorda-

nia, Lituania, Malasia, México, Perú, Portugal y Turquía) representados en una 

única publicación. 
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Respecto al idioma en que están publicados dichos artículos, solo se han 

hallado cinco opciones, siendo la predominante el inglés, con un 60% del corpus, 

seguida del español, con 30%. El resto de idiomas tienen una presencia muy infe-

rior, tal y como puede comprobarse en la figura 3. En relación con estas dos últimas 

variables, se debe tener en cuenta que los aparentes desajustes entre el tamaño del 

corpus (39) y los resultados totales al sumar las diversas procedencias (41) e idio-

mas (40), son debidos a la existencia de trabajos en coautoría con diversidad de 

países originarios, así como a la inclusión de un artículo bilingüe. 

Figura 3. Porcentaje de artículos escritos en cada idioma 

 

 

Acerca de la identidad de los autores, los artículos revisados suman un total 

de 82 firmas. De entre ellas hay varios nombres que se repiten, según se muestra en 

la tabla 2. 

Tabla 2. Autores con más de un artículo firmado 

Autor 
N.º de 

trabajos 

Cheng, Kun-Hung 5 

Del Moral, Mª Esther 4 

Neira-Piñeiro, Mª del Rosario 4 

ChanLin, Lih-Juan 3 

Fombella-Coto, Inés 2 

Schofiel, Tom 2 

Trujillo, Diego 2 

Tsai, Chin-Chung 2 

 

 

 

60%

30%

5%
2,50% 2,50%

inglés español portugués coreano lituano
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Entre las personas que firman un mayor número de trabajos, 3 son de Tai-

wan: Kun-Hung Cheng, Chin-Chung Tsai y Lih-Juan ChanLi, mientras que otras 

3 son españolas: Mª Esther Del Moral, Mª del Rosario Neira-Piñeiro e Inés Fom-

bella-Coto. 

Por lo que corresponde a las revistas, el panorama es bastante disperso, con 

33 publicaciones periódicas diferentes. No obstante, varias de ellas presentan más 

de un artículo sobre el tema, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. País sede y área temática de las revistas con más de un artículo 

Revista 
Nº de 

artículos 
Área temática País 

Libri: International Journal of Libraries & 
Information Services 

3 
Social sciences: Library and 
information sciences 

Alemania 

BJET-British Journal of Educational 
Technology 

2 Social sciences: education, e-learning Reino Unido 

Computers & Education  2 
Social sciences: Education; E-learning 

Computer sciences 
Reino Unido 

Diablotexto Digital 2 
Arts and humanities:  
Filología: Filologías hispánicas  

España 

Journal of Educational Computing 
Research 

2 
Social sciences: Education 

Computer sciences.  
EE. UU. 

 

 

En este grupo de revistas con mayor representación en el corpus predomina 

el área temática de las ciencias sociales, más en concreto, la educación, y, en varias 

de ellas, la informática educativa. Dichas revistas incluyen trabajos empíricos, que 

analizan logros educativos en lectores infantiles de obras. con RA. No obstante, la 

revista que más artículos ha aportado a este estudio (Libri: International Journal 

of Libraries & Information Services) está centrada, especialmente en el ámbito de 

las bibliotecas y las ciencias de la información, aunque conviene también observar 

que los tres artículos de esta publicación pertenecen a un mismo autor (ChanLin, 

2018, 2021b, 2021a). Hay, asimismo, una publicación cuya perspectiva predomi-

nante es la filológica (Diablotexto Digital). Los dos artículos incluidos en ella (Ra-

mada, 2018 y Vara, 2019) se centran, sobre todo, en la dimensión estética de las 

narrativas digitales. 

En cuanto al origen de estas revistas, de los 33 títulos considerados en el 

estudio, vemos que la mayoría de estas publicaciones (27,3%) se realizan en Es-

paña, seguidas del Reino Unido (15,2%), Estados Unidos (12,1%), Portugal 

(9,1%), Holanda e Indonesia (6,1%) y otros países (Alemania, Australia, Brasil, 
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Corea del Sur, Irlanda, Lituania, Suiza y Venezuela), que son sede, cada uno de 

ellos, de un 3% de las publicaciones. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS RESÚMENES 

El análisis de la población en la que se centran los artículos muestra un equilibrado 

reparto entre los sectores predominantes: prelectores, lectores infantiles y docentes 

en formación, con un 20,5% de artículos en cada caso. Así, la suma de trabajos 

sobre el sector más joven (lectores infantiles y prelectores), supone el 41%. Frente 

a ello, el rol de mediador (familias y docentes) presenta mucha menor incidencia, 

con un 15,4% de los estudios. 

El contenido de los resúmenes también aporta información sobre la perspec-

tiva con la que se estudian los libros infantiles con RA. En este sentido, más de la 

mitad de los trabajos se centran en el aprendizaje literario escolar, seguido, con 

mucha menor frecuencia, del análisis de sus características como producto cultural. 

En la figura 4 puede apreciarse con más claridad el porcentaje de cada enfoque 

adoptado. 

Figura 4. Porcentaje de artículos según la perspectiva de estudio 

AL-ES: Aprendizaje literario escolar PC: Libro RA como producto cultural 

AL-NF: Aprendizaje literario no formal FS: Libro RA como fenómeno social 

O: Otras perspectivas 

 

 

Respecto al tipo de investigación desarrollada, más de la mitad son estudios 

de carácter empírico —una tercera parte de ellos la conforman estudios de caso—. 

El resto de artículos ofrecen una muestra más equilibrada de trabajos teóricos de 

revisión y análisis, diseños tecnológicos y didácticos. La figura 5 muestra con deta-

lle la proporción de cada uno de estos tipos de trabajo. 
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Figura 5. Porcentaje de artículos según el tipo de investigación 

E: Investigación empírica RA: Revisión/análisis 

DT: Diseño tecnológico DD: Diseño didáctico 

 

 

Según las conclusiones de los diferentes estudios, los beneficios de la lectura 

de libros con RA son múltiples, con más de 66 atributos. La categoría más frecuente 

es la de “actitud positiva”, un aspecto que agrupa cualidades como motivación, 

interés, atractivo o capacidad de disfrute. Muy por debajo se encuentran el resto 

de cualidades señaladas, tal y como puede apreciarse en la figura 6. 

Figura 6. Porcentaje de cada categoría de beneficios respecto al total de  
cualidades evidenciadas 

A: Actitud positiva N: Enriquecimiento narrativo 

C: Rendimiento cognitivo DD: Desarrollo de destrezas 

I: Interacción e lector/a-mediador/a O: Otros beneficios 
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En cuanto a los principales obstáculos y limitaciones, se mencionan en total 

21 elementos negativos. Al agruparlos, destacan entre ellos las “trabas psicológi-

cas” y las “carencias formativas” con una frecuencia similar. Ambas categorías 

suman casi la mitad de los aspectos negativos aludidos. La figura 7 refleja los por-

centajes con que se nombran dichos efectos negativos. 

Figura 7. Porcentaje de cada categoría de obstáculos y limitaciones respecto al total evidenciado 

PS: Trabas psicológicas F: Carencias formativas 

T: Fallos tecnológicos CD: Consumo digital abusivo 

LM: Limitaciones de mercado EN: Pobreza estética y narrativa 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tras analizar todos los datos obtenidos en esta revisión, se responde en primer 

lugar a las preguntas de mapeo: 

PM1: Entre la producción científica del periodo 2011-2021, este trabajo ha 

encontrado 39 artículos relevantes dedicados a libros infantiles con RA, la mayor 

parte de ellos publicados en los últimos 5 años. La tendencia es, por tanto, cre-

ciente, al igual que se había observado en revisiones precedentes sobre RA en edu-

cación (Akçayır y Akçayır, 2017; Bacca et al., 2014; Masmuzidin y Aziz, 2018). La 

especificidad temática aquí planteada ha generado un corpus más reducido, pero 

cuyos rasgos aún permanecían inexplorados. El descenso observado en 2021 po-

dría explicarse por la pandemia de Covid y al consiguiente freno en la producción 

científica. 

PM2: El idioma predominante en los trabajos revisados es el inglés. Sin em-

bargo, son España y Taiwan los paises con más artículos aportados. Estos datos 
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corroboran los resultados de revisiones previas sobre el uso educativo de la RA 

(Lorenzo y Scagliarini 2018; Rivas et al., 2021), que también destacaban dicho 

liderazgo. 

PM3: En concordancia con el punto anterior, la revisión confirma la exis-

tencia de dos importantes núcleos de trabajo: los estudios de ChanLi (Fu Jen Catho-

lic University) y Chen y Tsai (National Chung Hsing University), que observan la 

mediación padres-hijos ante la lectura de libros infantiles con RA; y los trabajos de 

Del Moral, Fombella-Coto y Neira-Piñero (Universidad de Oviedo), que exploran 

el uso didáctico de la RA con álbumes ilustrados dirigidos a prelectores y centran 

sus investigaciones en docentes en formación. Se trata en ambos casos de trabajos 

muy consolidados cuyos avances en los próximos años merecen un especial segui-

miento. 

PM4: La revista que reúne un mayor número de trabajos del corpus es Libri: 

Internacional Journal of Libraries & Information Services, que pertenece al área 

de las bibliotecas y las ciencias de la información, no obstante, la mayoría de las 

publicaciones periódicas con más de un artículo en la selección tienen como línea 

temática la educación, que aparece asociada al aprendizaje electrónico (“e-lear-

ning”) o a la informática (“computer sciences”). Frente a ello, solo una de las re-

vistas con varios artículos, Diablotexto Digital, tiene como área de contenido la 

filología. Este dato podría denotar un menor interés dentro del ámbito lingüístico-

literario por la creación infantil con RA o bien una incorporación más tardía del 

área a dicho tema de investigación. Frente a ello, el entorno educativo lleva ya más 

de una década de producción científica sobre usos diversos de la RA en el aula, tal 

y como demuestran las numerosas revisiones existentes. 

Por otra parte, en relación con los países sede de las revistas más producti-

vas, si bien la mencionada publicación con más resultados tiene su sede en Alema-

nia, no se han encontrado en el corpus otras publicaciones periódicas sitas en dicho 

país. Nuevamente en este punto destaca España, que acoge 8 de las 33 revistas 

identificadas (CIC, Diablotexto Digital, EDMETIC, ENSAYOS, Magister, Ocnos, 

REIF y Tejuelo), un dato que refuerza la idea, ya comentada, de liderazgo investi-

gador español en libros infantiles con RA. 

Una vez presentadas las conclusiones del mapeo, se presenta la segunda 

parte del trabajo con las respuestas a las preguntas de investigación: 

PI1: El segmento de población más observado es el de prelectores-lectores 

infantiles. Si se comparan estos datos con análisis precedentes de estudios sobre 
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RA, que mostraban una mayor presencia en la investigación de población univer-

sitaria (Fombona y Pascual, 2017), se evidencia una tendencia creciente hacia ni-

veles educativos iniciales. Este nuevo rumbo es especialmente significativo en el 

caso de la población más joven (0-5 años) ya que algunos autores (Akçayır y 

Akçayır, 2017; Madanipour y Cohrssen, 2020; Masmuzidin y Aziz, 2018) habían 

expuesto la necesidad de explorar más a fondo el uso de las TIC en Educación 

Infantil. El potencial papel de la RA en la iniciación a la lectoescritura (Pan et al., 

2021) puede ser un importante argumento para seguir avanzando en este sentido. 

PI2: Entre las diversas perspectivas desde las que se estudia la literatura in-

fantil con RA, predomina la de su contribución al aprendizaje literario escolar, 

seguida de su estudio como producto cultural. Ambos aspectos coinciden con las 

principales líneas de producción científica que Selfa identificó en el conjunto de la 

literatura infantil de las primeras décadas del siglo (2015), por lo que cabe esperar 

que, tal y como pronosticaba dicho autor, las nuevas tendencias de investigación 

seguirán profundizando en cuestiones similares, pero teniendo en cuenta los nuevos 

componentes digitales de estas obras y su necesaria presencia en la formación lec-

tora de las nuevas generaciones. No en vano, tal y como afirman Neira-Piñeiro et 

al., los libros con RA son idóneos “para integrar diferentes lenguajes y fomentar 

una alfabetización múltiple activando competencias tanto digitales, literarias, crea-

tivas, plásticas, comunicativas, etc.” (2018, p. 886) 

PI3: En relación con el modelo de investigación desarrollado, la mayor parte 

de trabajos son de carácter empírico, basados sobre todo en respuestas infantiles, 

familiares y docentes a situaciones de lectura con RA. Si bien es necesario generar 

más trabajos teóricos que analicen obras, autores y sistemas ficcionales, junto a 

propuestas de diseño para su desarrollo y aprovechamiento, resulta evidente el in-

terés de seguir obteniendo evidencias del funcionamiento de estas obras en contex-

tos diversos. 

PI4: En cuanto a los beneficios de los libros con RA, el aspecto más nom-

brado es el de la promoción de actitudes positivas. Este resultado demuestra el in-

terés científico por la dimensión emocional y volitiva de la lectura, una tendencia 

en sintonía con la creciente sensibilidad hacia los aspectos afectivos de la educación 

y la cultura contemporáneas (Fernández-Berrocal et al., 2017; Payton et al., 2000; 

Zembylas, 2016), lo cual hace suponer que este potencial motivador va a seguir 

ocupando la investigación en los próximos años. 

PI5: Finalmente, respecto a los principales obstáculos y limitaciones, se men-

cionan trabas psicológicas al mismo nivel que las carencias formativas; y es que 
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ambos aspectos tienen importantes implicaciones en el rol futuro que estos mate-

riales puedan desempeñar en la lectura: si la RA supone un obstáculo para la con-

centración —en lugar de un estímulo creativo—, o si exige unos conocimientos que 

no están al alcance de los mediadores, su potencial utilidad se vería cuestionada. 

Lo mismo cabría decir en relación con el abuso en el consumo digital infantil, una 

creciente preocupación que suscita recelo hacia estas formas literarias y que varios 

autores proponen minimizar alternando la lectura digital con la analógica o intro-

duciendo mecanismos para controlar el tiempo de uso (Cheng, 2019; Vara, 2019). 

Las respuestas planteadas han permitido cumplir los objetivos propuestos, 

es decir, caracterizar el ámbito de estudio planteado (OM) y conocer los efectos 

evidenciados en el uso de la RA en los libros infantiles (OI). Cabe concluir así que 

se confirma el creciente interés por este fenómeno en la investigación académica 

internacional. La predominancia de estudios centrados en los sectores más jóvenes 

y en docentes en formación, junto a un enfoque principalmente dirigido a la didác-

tica, sugieren que la escuela seguirá siendo el principal campo de experimentación 

de la literatura infantil con RA, una previsión que se ve reforzada por los beneficios 

emocionales y cognitivos observados, pero que tiene ante sí dos grandes retos: su-

perar los perjuicios psicológicos derivados de estas nuevas formas de lectura y 

afrontar las necesidades formativas detectadas. 

Como principal limitación de esta revisión, se debe considerar que la selec-

ción de los trabajos (criabado de cada artículo recuperado), así como su análisis 

(extracción de datos de cada publicación) son de autoría individual, circunstancia 

que ha restringido la oportunidad de contraste en los hallazgos obtenidos, pero que 

está determinada por el carácter doctoral de este estudio. 

LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

Si bien la revisión realizada marca una línea ascendente en la producción de traba-

jos, es preciso seguir observando el desarrollo de este campo, a fin de comprobar 

si el interés se mantiene. Especial relieve puede tener profundizar en el notorio auge 

de la investigación española y delimitar más a fondo sus características. 

Por otra parte, al margen del aprendizaje literario escolar, puede resultar 

interesante abordar aspectos casi inéditos, como el enfoque social de estas lecturas 

híbridas y su presencia en librerías, bibliotecas y canales de difusión. 

Finalmente, la producción de libros con RA ofrece un amplio horizonte de 

estudio literario y editorial, sobre todo teniendo en cuenta su potencial para el 
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enriquecimiento narrativo, tal y como proponen Green y sus colaboradores (2019). 

En este sentido, parece relevante recordar que, como afirma Ramada (2018), el 

actual panorama de RA no está aprovechando de un modo significativo la amplitud 

de recursos que es capaz de aportar a las nuevas formas de narración infantil, más 

allá de su alto poder motivador, reiteradamente evidenciado en la investigación de 

la última década. 
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