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EDITORIAL

Nos enorgullece presentar la edición mayo-agosto 2024 de la revista 
Xombätsi, un número dedicado a abordar problemáticas actuales a 
través de investigaciones y estudios innovadores. En esta ocasión, 
hemos seleccionado cuatro artículos que exploran desde la educación y 
la tecnología hasta la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos, 
todos temas de gran relevancia en el mundo contemporáneo.

herramienta valiosa para docentes y estudiantes. Los OA permiten una 

a las necesidades individuales y fomentando una educación más inclusiva 
y efectiva.

En nuestro segundo artículo se aborda el aprovechamiento de residuos 

revisa el potencial de aprovechar estos residuos como sustrato para la 
producción de Pleutorus ostreatus, un hongo comestible de alto valor 
nutricional. La reutilización de residuos no solo reduce el impacto 
ambiental, sino que también genera nuevas oportunidades económicas 
y contribuye a la sostenibilidad agrícola. Esta investigación destaca la 
importancia de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para la 
gestión de residuos.

Presentamos a continuación una revisión sobre la participación activa 
en el aula que es fundamental para el éxito académico y el desarrollo 
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personal de los estudiantes. Este estudio de revisión examina diversos 

el rendimiento académico, sino que también fortalece las habilidades 

desafíos del futuro.

Tenemos un artículo sobre la realidad virtual en la educación 
universitaria. La tecnología de realidad virtual (VR) está transformando la 

realidad virtual en la educación universitaria, desde la simulación de 

más dinámicas y atractivas. La VR tiene el potencial de revolucionar la 

y efectiva. No se olviden de leer nuestra última sorpresa sobre evaluación 

de investigaciones que aborden problemas actuales y propongan 
soluciones innovadoras. Estamos seguros de que los lectores encontrarán 
en ellos información valiosa y motivadora, que no solo enriquecerá su 
comprensión  de  estos  temas,   sino  que  también inspirará nuevas  ideas 
y proyectos.

Gracias por acompañarnos en esta edición, y esperamos que disfruten.

Buena Lectura 

La Editorial
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Reseña del Autor

Doctoranda en Tecnología Educativa en el Centro Universitario Mar de Cortés, 
Maestra en Administración de pequeñas y medianas empresas por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2019.  Licenciada en Informática en el Centro 
Universitario de Tehuacán, 2002.  25 años de experiencia docente en nivel supe-
rior, 5 años de experiencia en nivel posgrado, 15 años de experiencia en e- learning 
y b-learning.

Resumen

El quehacer docente implica crear actividades didácticas a través del uso de diversos 

los discentes. Al respecto se hace un análisis teórico para explicar la pertinencia de 

marcan una diferencia con otros materiales didácticos que los docentes utilizan 
en clase, que además propicia la colaboración con otros docentes en la web, ya 
que ésta es una fuente abundante de herramientas digitales para su desarrollo y 
masiva distribución, contribuyendo de esta manera con la construcción efectiva 

contribuir en la formación integra del alumno en nivel medio superior, su correcto 
diseño permite guiar en forma intuitiva y dinámica el proceso de enseñanza 

PERTINENCIA DEL USO DE OBJETOS ..., SUSANA NAVARRO JANUARIA  
PP. 13-34

Xombätsi, año 3, núm 7



EL RETO DE LEER, ANGÉLICA E. CARREÑO CABALLERO, PP 7-20

Xombätsi, año 2, núm. 4 15

Palabras clave:
formativa, algoritmos.

Abstract

The teaching task involves creating didactic activities through the use of various 

of the students. In this regard, a theoretical analysis is carried out to explain the 

to various currents of learning where said relevance is found in this process. The 

teaching materials that teachers use in class, which also encourages collaboration 
with other teachers on the web, since this is an abundant source of digital tools 

construction of the information and knowledge society. In conclusion, learning 

comprehensive training of students at the high school level. Their correct design 
allows the teaching-learning process to be guided intuitively and dynamically, 
taking advantage of its structure focused on topics, allowing Activities can be 

Keywords:
algorithms.
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Introducción

aplica múltiples estrategias, desarrolla material y utiliza un sinfín de recursos edu-
cativos de acuerdo a un programa académico del cual el mismo generó o adaptó a 

Actualmente y debido a la incursión en el ámbito académico de las TIC e incluso 

digitales de los cuales hacer uso para su quehacer docente sea más exitoso, aunado 
también   al   aprovechamiento  de  las  competencias  digitales   de  nuestras  
nuevas generaciones.

construcción de conocimiento que favorezca su pensamiento crítico y creativo, 
durante las diferentes etapas en este proceso.

educativo presencial, en el nivel medio de la Universidad del Valle de Puebla, 
campus Tehuacán, en la materia Cultura Digital I, en el módulo 3 denominado: 
Pensamiento algorítmico.

Desarrollo

El proceso de aprendizaje

-
tores donde cada uno expresa desde su perspectiva diversas fases o procesos de 
éste, por lo que podemos mencionar a Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo 
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en 1985,  se enfoca en el comportamiento observable del niño y los cambios que 

no observables de acuerdo a su interacción y experimentación con su contexto en 
cada etapa de su vida (Delclaux y Seoane, 1982).

Como se puede observar, esta teoría es la base para comprender la dimensión o 
alcance en cada etapa del niño y de esta manera adecuar los contenidos y actividades 

más allá de asociaciones memorísticas, que, si bien ocurren, el principal factor 

este realiza al relacionar lo que ya conoce con lo que el docente le presenta en sus 
contenidos, generando nuevos esquemas y por ende nuevos conocimientos que 

Barriga y Hernández, 2005).

Es necesario enfatizar que Ausubel (1983), describe que las estrategias didácticas 
que el docente utiliza para presentar los contenidos y actividades, deben generar la 

pedagogía, quien los ve como unas bases (haciendo alusión a los andamios de 
construcción que soportan a las estructuras de concreto y se retiran hasta que estas 

los estudiantes para que puedan desarrollar diferentes destrezas, conocimientos y 
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Aunado a esto, esta teoría se sustenta como bien lo explica Espinoza-Freire 

el tercero que habla del conocimiento verbal clave de la transferencia y por último 
el método del descubrimiento que es precisamente en que se sustenta esta teoría.

Si bien entonces las teorías antes mencionadas describen como el conocimiento 
depende de la etapa física y cognitiva del ser humano, otras teorías también 

la importancia del medio en que se desenvuelve el discente, ya que también va a 
incidir en su cognición y motivación para aprender.

construye su personalidad con lo aprendido en su entorno, tendiendo a imitar 
ciertas actitudes o comportamientos que observa en su interacción con la sociedad, 
de ahí entonces la importancia de generar entornos constructivos y motivantes que 
puedan producir una conducta generada por un pensamiento crítico.Y para concluir 

cuyo principal aporte es de Vygotsky  y que actualmente es también la base de los 
modelos educativos en el mundo.

Castellaro y Peralta (2020), consideran que dentro de esta corriente existen 
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el alumno al compartir puntos de vista diferentes con sus compañeros al resolver 
una tarea, lo que puede resultar en dos vertientes: confrontación o aceptación, 
segundo elemento que los autores mencionan es la argumentación que si se 

puesto que es precisamente originada de la confrontación y cuyo resultado es 

En resumen, los modelos académicos socio constructivistas, tienen claro que el 
quehacer docente debe fomentar el pensamiento crítico en sus alumnos, mediante 
estrategias, técnicas y recursos pedagógicos, que permitan que este pueda 
utilizar su creatividad, gestionar inteligentemente sus emociones, comunicarse 
asertivamente, para desarrollar habilidades en la toma de decisiones y favorecer 
su autonomía y empoderamiento. También como punto clave de las estrategias 

interactúa y estudia.

La evaluación del aprendizaje

en la recopilación de información de diferentes fuentes en este caso de institu-
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ciones educativas en quienes recae el protagonismo ya que de sus alumnos y sus 
resultados evaluativos depende el éxito de este proceso. 

metodologías y uso de diversos materiales y recursos que han sido parte del éxito 

Las políticas y estrategias educativas dependen de esta información y cada país 
debe adecuar a su contexto tanto los planes de estudios y los recursos destinados 

los estudiantes, la calidad de la enseñanza, este mismo proceso permite evaluar 
tanto la práctica docente como el desempeño académico del alumno.

hemos conocido e incluso vivido durante nuestra propia historia escolar, entre 
las más usuales los exámenes escritos y orales, proyectos, debates, entre otros 
métodos.

Al  respecto  Sandoval  et  al.  (2022, p.67),   hacen  una  crónica  de  la  evolución 

diversas épocas:
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Tabla 1

Evolución de los objetivos de la evaluación del aprendizaje

Años Papel del Evaluador Objetivo de la evaluación

1900-1930 Aplicar instrumentos de 
forma  técnica  para  medir 
la inteligencia

Medir = evaluar

Evaluar= medir

1930-1945 Época de Ralph Tyler: 

esperado del curriculum

Asociar el éxito o fracaso del 
estudiante con la capacidad 

los contenidos
1956

Formulación  de  los  

enseñanza  y evaluación

planteados se cumplen.

1975 Robert Stake: Orientar 
mas   a   las   actividades 
del   programa   que   a   
sus  intenciones.

todos los involucrados en el       
proceso evaluativo.

1963-1987 Cronbach: Debe recolectar 
información y hacer 

que correspondan.

Valorar el proceso 

para tomar decisiones sobre                         
las prácticas curriculares.

1999 González: valoración 
del proceso y resultados 

de los estudiantes.

Orientar y regular la enseñanza 

Nota. Los autores resumen que la evaluación es un proceso que requiere del uso de instrumentos 
tanto cualitativos como cuantitativos para obtener información para realizar un análisis evaluativo 
que permita la toma de decisiones pedagógicas.

Xombätsi, año 3, núm 7
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Los tipos de evaluación del aprendizaje

Como anteriormente se había mencionado, las estrategias, técnicas y recursos 
pedagógicos se deben analizar y aplicar de acuerdo al momento de evaluación,  
recordando  que  diversos  autores  coinciden  en  que  existen  tres  tipos:  diagnóstica, 
formativa y sumativa,   a este respecto Díaz-Barriga y Hernández (2005, pp. 397-

2 tipos,   la inicial  que como su nombre lo indica es previa al curso y además 
es global y permite establecer un punto de partida para desarrollar o adecuar las 
estrategias didácticas.

parcial o módulo. También existe la evaluación formativa, que tiene un carácter 
de formadora, puesto que es la que se va aplicando en la marcha del curso, que 
nos permite regular nuestras estrategias para guiar de forma correcta hacia el 

educativa global emprendida durante el curso. 

Nos enfocaremos en la evaluación formativa que precisamente como su nombre 

o nivel de cognición que estas le generan, para lo cual el docente debe elegir de 
forma estratégica tanto los recursos como materiales didácticos y es aquí donde 
intervienen los OA, que analizaremos a continuación.
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Los objetos de aprendizaje (OA)

contenido educativo, para posteriormente dar paso al análisis y aplicación de este 
nuevo conocimiento en diversos contextos de su vida.

en breves palabras se enfoca en el diseño de un modelo que da solución a una 
problemática con características especiales, y que permite ser reutilizado en futuras 
situaciones similares.

personas), con el uso de diversos recursos digitales utilizados estratégicamente por 

el ámbito educativo.

Debido a que estos recursos digitales pueden construirse como modelos para 

posibilidad de reutilizarse en diversos contextos, adaptando los contenidos 
académicos (Cañizares et al., 2012).

material que el docente aplica en clase para facilitar ese proceso de enseñanza 

PERTINENCIA DEL USO DE OBJETOS ..., SUSANA NAVARRO JANUARIA  
PP. 13-34

Xombätsi, año 3, núm 7



EL RETO DE LEER, ANGÉLICA E. CARREÑO CABALLERO, PP 7-20

Xombätsi, año 2, núm. 424

recurso que puede ser de tipo digital o físico que sirva de apoyo en la comprensión 
o adquisición de conocimientos.

Pero, ¿no esto ya es parte del quehacer docente y las estrategias didácticas que 
todos los que nos dedicamos a la docencia realizamos continuamente en nuestra 
labor académica?, si, es verdad, sin embargo, es necesario no caer en el error 
de confundir lo que diariamente utilizamos como apoyo, como pueden ser los 
recursos educativos (prensa, tecnología) que se utilizan en otros ámbitos pero para 

características en su diseño y desarrollo.

Estructura de un OA

Un OA debe cumplir con ciertos requisitos que garanticen su calidad y efectividad 
en el ámbito educativo, por lo que varios autores han desarrollado diversas 
metodologías, algunas enfocadas en aspectos pedagógicos, otras en el contenido y 
algunas otras en aspectos tecnológicos (Alonso, et al., s.f.).

actividad práctica y una evaluación. Esto puede resumirse a la siguiente estructura 
de los OA:

• Objetivos: 
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• Contenidos: 
sirve de guía para el profesor sobre la estructura del programa académico. 

• Actividades:
los alumnos comprender los contenidos y adquirir las habilidades necesarias 

• Evaluación: -

La Gaceta CCH (Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM), 
describe características que todo OA debe integrar en su diseño:

• Interoperabilidad, dicha característica es importante para que pueda in-
tegrarse y utilizarse en cualquier plataforma.

• Accesibilidad: El OA, -

cuenta que la mayoría de OA ahora integran el uso de herramientas digitales, 
esto sirve para facilitar su búsqueda y acceso en la web.

• Durabilidad: No debe tener vigencia, ya que es imprescindible su disponi-
bilidad en todo momento por quienes vayan a hacer uso de este.

• Reusabilidad: 
(CCH, 2020, p.5).

-
-

sión de un OA, ¿Qué tanto debemos abarcar con estos?, para lo cual Chia-
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ppe (2009), explica: “Un OA como recurso educativo abierto permitiría 
-

rio”, por lo que las siguientes preguntas pueden ayudar en su diseño (p. 269).

¿Cuáles son las características esenciales de ese tema? 
¿A qué grupo pertenece ese tema? 
¿En qué se diferencia ese tema de otros relacionados? 
¿Qué subgrupos, divisiones o subcategorías se pueden encontrar en ese tema? 

En sintonía con este autor y tomando en cuenta que en esta institución los con-
tenidos didácticos se distribuyen en secuencias didácticas plasmadas en un do-
cumento denominado “Amoxtli”,  el cual es base tanto para clases presenciales 
como para  la  estructura  del  curso  en  el  entorno  virtual  EDX,  se aprovechará 
y adaptarán esas  secuencias  semanales  para  ir  desarrollando  nuestros OA´s,  
donde cada uno de  ellos  abordará  un  tema  semanal,   presentando  algunos  de  
ellos  en  el  siguiente apartado.

Cómo se aplicó en la clase

Para la materia Cultura Digital I impartida en el primer semestre de bachillerato, 
en el tema ubicado en 3° momento, denominado pensamiento algorítmico, se di-
seña un OA en la página educativa Genially, que ofrece diversas plantillas que inte-

de nuestros alumnos (Genially, s.f.), en este caso se utiliza una plantilla para pre-
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Figura 1

Descripción del objetivo de aprendizaje en el OA

Se integran algunos otros materiales y recursos digitales como apoyo para generar 
interés en el alumno, en este caso, se utiliza una herramienta interactiva para generar 
la participación y detonar el acercamiento al primer concepto del contenido didáctico.

 

Figura 2

Apoyo de otra herramienta digital

Nota. El  alumno  puede  interactuar  en  la  construcción  de  una  nube  de  conceptos  que  
permitirá tener un acercamiento sobre su conocimiento previo para posteriormente aterrizar el 
concepto adecuado.
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En las siguientes diapositivas, se abordan los contenidos, se integran elementos 
interactivos, gifs animados que pueden integrarse en forma externa o utilizar los 
que la herramienta ya tiene integrados.

Figura 3

Se presentan los contenidos

conceptos reales, esto lo anima a continuar participando.

Se realizan actividades que faciliten la comprensión de los contenidos.

Figura 4

Actividades en clase

Nota. La herramienta digital permite activar la interacción en el OA, permitiendo que el alumno 

lógica de un algoritmo los pasos secuenciales de una receta para la realización de un postre.
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buscando generar la motivación en los alumnos.

Figura 5

a diversos temas, la manera de utilizarse es muy simple ya que solo se debe reemplazar el texto e 
imágenes si se requiere.

En cuanto a las características, para cumplir con la de interoperabilidad, es 
importante comentar que la mayoría de las herramientas digitales para crear 
material didáctico ofrece la opción de generar el código incrustado, mismo que 
nos permitirá integrar nuestro OA en cualquier plataforma educativa para que el 
alumno tenga acceso a ella en cualquier momento, sin necesidad de salir de ella y 

Figura 6

Inserción en la plataforma

Nota.  La  herramienta  digital  permite  generar  el  código  IFRAME,  para  su  inserción  en 
cualquier  plataforma.
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Con respecto a las características accesibilidad, durabilidad y reusabilidad y 
considerando que el OA fue creado en un medio digital como es la pagina educativa 

ser público y estar disponible para su reutilización, además de agregarle las palabras 
clave para una correcta gestión de metadatos y SEO (Search Engine Opimization).

Figura 7

y su reutilización.

Figura 8

Alumnos interactuando con el OA

importante favorecer la discusión en plenaria.
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Conclusiones y discusión

Imposible evitar en un mundo digitalizado todas aquellas herramientas que 
abundan en la web, al contrario, los docentes cada vez las integran y utilizan en 
la  preparación  de  sus  actividades  didácticas,   lo  que  es  una  estrategia  idónea 
para  aprovechar  las  habilidades  digitales  que  todos  los  alumnos  poseen  y  
utilizan indiscriminadamente. 

enfoque, que como se ha descrito anteriormente deben cumplir con los elementos y 

y dinámica, de forma que el alumno pueda comprenderlos, por lo que integrar 
elementos visuales, animadas o auditiva es importante, recordemos que existen 

extensos y abundantes para lograr la comprensión lectora de estos.

Las actividades que se incluyan en los OA, deben despertar el interés y motivación 
para propiciar una actitud disponible a los temas, por lo que si estos incluyen 

socio constructivistas enfatizan. 

las actividades, mismas que puede realizarlas cuantas veces lo necesite, tal vez 
para no equivocarse y lograr el éxito que sus compañeros ya demostraron van 
consultando el contenido y va construyendo su conocimiento en forma autónoma, 

comportamiento de otros, por lo que no querrán quedarse atrás e intentarán la 
actividad hasta conseguirlo.
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Así mismo, los OA,  deben integrar diversas estrategias para evaluar los 
conocimientos adquiridos,  utilizando  técnicas  y  recursos  que  puedan  reforzar  
lo  que  ya  aprendieron  con  los  elementos anteriores,  el alumno debe quedar 
satisfecho al comprobar que de forma casi imperceptible aprendió.

No debemos olvidar que un aspecto importante de los OA, es que son modulares, 

diseñar para cubrir un tema o secuencia, por lo que las secuencias didácticas 

y evaluación en este caso va de acuerdo a dichas secuencias semanales, esto es 
precisamente con la meta de ir contribuyendo en la evaluación formativa.

Y por último no olvidemos el esfuerzo que cada docente realiza al crear sus 

sus características para que puedan ser considerados como OA, al realizarse en 
páginas que en su carácter educativo se vuelven públicos, es vital que sigamos 
promoviendo la colaboración y puedan ser compartidos de forma correcta, para 
que los docentes interesados puedan encontrarlos, adecuarlos y enriquecerlos, 

encontrar material actualizado y de calidad y ganan los alumnos en la construcción 
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Resumen

Uno de los hongos comestibles más estudiado y cultivado durante los últimos años 
son las setas (Pleurotus ostreatus), esto debido a la facilidad de cultivo y al alto 

metodológico de dos momentos: heurístico y hermeneútico, el uso de diversos 

biológica y su viabilidad económica. La primera etapa posibilitó la indagación 

e interpretación de la información, al precisar el aporte teórico en metodología, 
selección de sustratos, recolección de datos y su análisis. Los resultados mostraron 
indicios de una degradación parcial del sustrato lo que indica el aprovechamiento 

Esta exploración permitió visualizar que la selección de residuos depende de las 
actividades agrícolas de cada región, así como la cantidad generada, sin embargo, 
no todos los residuos utilizados favorecen la producción de hongos, al volver esta 
actividad inviable económicamente en algunos casos.
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Palabras clave: 

Abstract

One of the most studied and cultivated edible mushrooms in recent years is 
mushrooms (Pleurotus ostreatus), this due to the ease of cultivation and the high 
nutritional content. This review aims to identify by means of a methodological 
process of two moments: heuristic and hermeneutic, the use of various agro-

the information, specifying the theoretical contribution in methodology, substrate 
selection, data collection and analysis. The results showed evidence of partial 
degradation of the substrate, which indicates the use of the substrate, which is a 

based on the review carried out, the mixture of wheat straw with dehydrated alfalfa 

that the selection of waste depends on the agricultural activities of each region, as 
well as the amount generated. However, not all waste used favors the production 
of fungi making this activity economically unfeasible in some cases.

Keywords: 

Introducción
Los hongos representan a uno de los grupos biológicos con mayor diversidad en 
el mundo, con una gran variabilidad en morfología y ciclos de vida, por lo que 
son componentes primordiales en actividades ecológicas en una gran variedad de 
ecosistemas (Aguirre-Acosta et al., 2014). Kirk et al. (2008) mencionan que hay 
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esta cifra y los datos registrados en la primera edición del diccionario de los hongos 
(Ainsworth y Bisby, 1943), estimó que en los últimos 65 años se han descrito 
alrededor de 60,000 especies.

México es el segundo país en el mundo con mayor diversidad de hongos 
silvestres, solo por detrás de China. Se estima que alrededor de 400 especies son 
comestibles, sin embargo, el conocimiento de la diversidad de hongos en México 

exactitud el número real de especies que se conocen (Aguirre-Acosta et al., 2014).

Los hongos comestibles silvestres constituyen un elemento fundamental de la 
cultura alimentaria y un recurso estratégico de subsistencia. Además, representan 
una fuente de ingresos para la producción local (Gómez-Vázquez et al., 2019). El 
término “seta” es aplicado para referirse a los hongos del género Pleurotus, el cual 
agrupa diversas especies comestibles que son cultivadas en diferentes partes del 
mundo (Aguilar-Pumahuillca et al., 2019).  De las especies válidas para el género, 

mayor importancia comercial (Salmones y Mata, 2012).

Uno de los hongos comestibles más estudiado y cultivado durante los últimos 
años ha sido las setas Pleurotus ostreatus, esto debido a la facilidad de su cultivo 

acelerado de millones de toneladas de subproductos agrícolas, agroindustriales y 
forestales, utilizados como sustrato para su cultivo, de aquí la importancia ecológica 
de esta actividad (García et al., 2021).

En el mundo, se produce esta variedad de hongo en diferentes sustratos, por lo 
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(Díaz et al., 2019). El uso de estos productos para el cultivo y producción de hongos 
comestibles proveen las fuentes de carbono, nitrógeno, azufre y fósforo necesarias 
para el desarrollo adecuado de la biomasa fúngica (Rodríguez et al. 2018).

Diversos grupos de investigadores han demostrado la habilidad de estos hongos 
para prosperar en una amplia gama de desechos lignocelulósicos utilizando 
residuos agrícolas, agroindustriales y forestales, ya sea de manera individual o 
combinados con otros sustratos (Rodríguez et al. 2018). Estos sustratos se pueden 

 
 en   general).

 3. Pulpas (de café, de limón, de cardamomo)

 4. Bagazos (de caña de azúcar, citronela, maguey, henequén, uva, etc.)

 5. Residuos forestales (como aserrín, viruta, troncos y ramas)

 

La selección del sustrato agroindustrial adecuado para la producción de 

investigaciones publicadas sobre el uso de diversos residuos agroindustriales 
como sustrato, para la producción de Pleurotus ostreatus únicamente en México, 
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Método y Metodología

Se llevó a cabo un proceso metodológico de dos momentos: heurístico y 

al lograr precisar el aporte en la selección de sustratos y análisis de resultados 
(Londoño et al., 2016).

La búsqueda de literatura se realizó en la base de datos de sistemas de 

entre el año 2013 al 2023. Se realizó un análisis de contenido en las aportaciones 
de investigaciones relacionadas con el uso de residuos agroindustriales para la 
producción del Pleurotus sp. y que reportarán la EB obtenida en el proceso, estos 
son los criterios considerados para la selección de la información. 

Uno  de  los  parámetros  comúnmente  analizados  para  medir  el  rendimiento  

peso seco del sustrato empleado. Este indicador relaciona la naturaleza biológica 
del hongo respecto a su metabolismo y aprovechamiento del sustrato donde crece 
(López, 1995).
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El análisis de contenido se efectuó en 12 artículos de revistas como Revista 
Mexicana de Agroecosistema, Revista Mexicana de Micología, Revista Mexicana 
de Ciencias Agrícolas, Scientia Fungorum, Revista Mexicana de Agronegocios, 

y Medio Ambiente y la Revista Agrociencia.

Resultados
Dentro de las publicaciones revisadas se pudo determinar una variedad de 33 tipos 
de sustratos diferentes de los cuales, 11 son una mezcla de dos o más residuos. En 
la Tabla 1 se muestran los desechos utilizados como base para la producción del 
hongo y su EB alcanzada en cada uno de los tratamientos.
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Tabla 1

Valores obtenidos en el cálculo de la EB de acuerdo a cada autor

Se puede observar de los sustratos evaluados en los diferentes tratamientos y 

Autor
Residuos utilizados para la preparación   
de los sustratos Biológica %

Romero-
Arenas et al. 
(2013)

Bagazo de café deshidratado

119.24

55.41

53.27

51.54

41.15
Chairez-
Aquino et al. 
(2019)

Bagazo de maguey 65.4

131.6

Gaitán-
Hernández & 
Silva (2016)

107.3

121.8

112
Romero-
Arenas et al. 
(2018)

128.7

102.2

64.3

46.84

163.5

130.6

109
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Alfalfa deshidratada

76.1

35.13

Valencia de Ita 
et al. (2018)

Carrizo seco

80.47

59.95

64.68

123.21

Jaramillo & 
Albertó (2019)

82.6

Portilla et al. 
(2019)

Bagazo de maguey

59.61

47.92

74.41

69.59

63.68

57.89

89.81

80.01

71.2

Morán et al. 
(2020) Cascarilla de huaxin

Pulpa de calabaza

Fruto de pixoi

102.75

59.12

93

35

10
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García 
Calderón et al. 
(2021)

Alfalfa

Avena con Alfalfa

129.1

110.9

ND

119.5

116.6
España-
Rodríguez et 
al. (2020)

Fibra de maguey

52.3

48.61

et al. (2021)
Pasto pángola

Pulpa de café

Olote de elote

48.8

16.9

24.6

sustrato con menor productividad en relación a los resultados reportados de acuerdo a la EB, fue 
el elaborado a base de fruto de pixoi.
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Figura 1

Comparación entre los diversos residuos utilizados en la producción del hongo 
seta de acuerdo al año de publicación.

Nota. Como se puede observar, la EB más alta es la obtenida con el sustrato elaborado con una 

La elección del residuo es uno de los principales factores determinantes para 
obtener una EB alta, por lo que la mezcla de varios desechos puede representar 
un enriquecimiento del sustrato, como es el caso de los valores obtenidos en 

En el caso de los sustratos integrados por un solo componente, los valores más 
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valores respecto a la EB promedio de cada sustrato son presentados en la Figura 
2, lo cual permite observar la viabilidad de cada uno de los tratamientos (Puig-
Fernández et al., 2020).

Figura 2

Viabilidad económica de cada uno de los sustratos evaluados de acuerdo al 
 

Conclusiones y discusión

mediante el uso de diferentes residuos principalmente de origen agroindustrial, 

deshidratada. La revisión de los proyectos permitió determinar que solo 10 de los 
29 tratamientos son viables económicamente, 14 medianamente viables y cinco 
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producción de hongos.

La conformación de los sustratos, ya sean de manera individual o combinados 
dependen de los desechos agrícolas disponibles localmente. Esto permitiría, 
además de aprovechar los residuos agroindustriales locales, impulsar el desarrollo 
tecnológico en la producción de setas en distintas regiones del país.
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Resultados
A continuación se detallan los resultados encontrados en diversas investigaciones 
acerca de la participación activa de los alumnos de educación básica. Se presenta 
la relación de los títulos de los artículos con el aporte a la investigación, el mismo 
que se halla relacionado con la participación del alumnado en las actividades 
escolares. Esto es relevante, debido a que permite un mayor soporte teórico para 
la comparación de los resultados obtenidos.

Tabla 1

Concentrado de resultados de las investigaciones

Título del 
artículo

Autor Publicación Aporte

El tipo de 
participación 
que promueve 
la escuela, una 
limitante para       
la inclusión

Azucena 
Ochoa 
Cervantes 
(2019)

Scielo La experiencia que se vive en 
la escuela en relación con la 
participación se acota al ámbito 
académico y es dirigida por las y 
los docentes, pues las actividades 
cotidianas son estructuradas y 
organizadas por adultos, asignando 
un rol pasivo al alumnado. Para 
favorecer la participación de los 
niños, niñas y adolescentes, y con 
ello generar ambientes de respeto 
y aprecio por la diversidad, se 
requiere un cambio de mirada de 
los adultos acerca de la infancia y 
acerca  de  su  participación  dentro
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de   la   escuela   que   considera   
tres aspectos:    

• Lo  pedagógico,  implementan- 
do metodologías participativas 

• Lo cultural, pues implica dar 
voz a los niños y niñas y con 
esto redistribuir el poder 
de la toma de decisiones.

• La promoción de los derechos. 
La participación no debe ser 
considerada   como  una concesión 
de los adultos sino como un 
derecho que hay que respetar.

Prácticas 
familiares 
favorecedoras 
de la alta 
participación 
estudiantil de 
niños y niñas 
en la escuela.

Juan David 
Barbosa 
Bonilla 
(2016)

Universidad 
de Santo 
Tomas

investigación fueron obtenidos 
por medio del análisis de las siete 
entrevistas que se les realizaron 
a los padres de los estudiantes 
que fueron seleccionados por sus 
compañeros y profesores como los 
niños con más alta participación 
estudiantil. Entre los rasgos 
familiares más importantes que se 
encontraron en la investigación, 
está él acercamiento y las buenas 
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como la colaboración, la 
comprensión, el apoyo en distintas 
situaciones que atraviesan las vidas 
de las personas. Por el contrario, 
se encontró que la comunicación 

posibilitando un buen vínculo, 
una crianza satisfactoria y una 

niños y niñas. En los resultados 
obtenidos en la investigación se 
puede constatar que el contacto 
escuela familia no es muy amplio y 
que principalmente se da en casos 
en los cuales la institución requiera 
el acercamiento de las familias al 
plantel estudiantil.

Participación 
estudiantil 
en escuelas 
chilenas con 
buena y mala 
convivencia 
escolar

Paula 
Ascorra, 
Verónica 
López, & 
Carolina 
Urbina 
(2016)

Scielo Las escuelas en estudio, sin 
excepción, exhibieron una parti-
cipación tutelada, instrumental, 
heteronormativa, selectiva e ines- 
table en el tiempo. Esto quiere decir 
que los estudiantes son invitados a 
participar por adultos de la escuela, 
donde su participación se restringe 
a un proyecto de corta duración y 
que, por lo general, guarda relación 
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Entonces, estamos ante un tipo de 
participación tutelada, instrumen-
tal y utilitarista.

La relación entre buena 
convivencia y participación 
estudiantil se vio aún más 
tensionada cuando los estudiantes 
señalaron la prohibición que 

convivencia escolar ante la 
participación política. En este 
sentido, la participación en el 
sistema educacional chileno 

Mientras los profesores generan 
oportunidades de participación que 

interior de la escuela (participación 
tutelada e instrumental), los 
estudiantes participan de ma- 
nera no convencional (toma, 
movilizaciones y paros) con el 

macroestructurales que rebasan el 
espacio de la escuela. La relación 
entre demandas internas y externas 
a la escuela debe ser investigada en 
mayor profundidad.
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Pasarlo 

experiencias 

sobre partici- 
pación estu- 
diantil desde 
la voz de 
niños        y 
niñas

Carolina 
Urbina

Patricia 
Allende 

Camila 
Durán 

Claudia 
Carrasco

2021

Scielo La participación en la escuela se 
desarrolla a través de propuestas 
y espacios preestablecidos por 
los adultos, en donde se ofrecen 
diversas instancias para que sus 
estudiantes participen — como 
talleres, concursos, actividades 
extraprogramáticas, entre otras. 
Sin embargo, estas son instancias 
construidas por profesores y el 
equipo directivo, en las cuales 
los estudiantes no tienen mucha 
incidencia política ni posibilidades 
de autogestión o propuesta. Por 
último, resulta interesante la 
pertenencia y emocionalidad 
de los estudiantes hacia su 
escuela, lo cual se vuelve una 
variable fundamental a la hora 
de analizar sus experiencias de 
participación. Los participantes de 
esta investigación son estudiantes 
que en promedio llevan seis años 
dentro de la escuela, y que tienen 
una alta disposición a participar 
de las actividades propuestas por 
profesores y equipo directivo, con- 
siderando también que muchos de
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ellos están desde la etapa 
preescolar en el establecimiento. 
Esta escuela tiene una fuerte 
tradición e identidad, que ha 
permitido que los estudiantes 
se sientan parte del lugar, que 
tengan un compromiso con ella, 
apropiándose de los espacios para 
participar y también adquiriendo 
valores y normas de la institución, 
llegando a encontrarle sentido al 
control y el orden, replicándolos en 
sus propias prácticas cotidianas.

Estrategias 
que permitan 

participación 
activa durante 
el proceso de 

en estudiantes 
de Formación 
Docente de 
la Escuela 
Normal José 
Martí de 
Matagalpa

Lic. Giocon-
da Argentina

Lic. Juan Al-
berto Aldana 

Lic. Ruth Eli-
zaberth Ruiz 
Hernández

2017

Universidad

Nacional

Autónoma

de

Nicaragua

En cambio los estudiantes 
expresan que algunos docentes 
sí aplican estrategias, pero pocos 
porque llegan y lo primero que 
hacen es organizarlos en equipos 
o tríos para realizar una dinámica 
de integración grupal de manera 
que casi todos participan. Estos 
docentes aplican estrategias que 
dinamizan la clase, lo cual permite 
que vayamos perdiendo el miedo 
o temor de hablar ante los demás. 
Pero son muy pocos los docentes 
que aplican una estrategia de par-
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participación que integre a todo el 
grupo, pero que a su vez logre la 
participación de todos los presentes 
en el salón de clases. Entre ellas los 
estudiantes mencionan: 

Tours pedagógicos,  conversatorios, 

pre-guntas dirigidas, preguntas 

equipos. Si los docentes aplican 
estrategias de par- ticipación 
activa los estudiantes “nos 
sentiremos motivados a participar 

nos animaría a esforzarnos aún 
más para aprender y compartir lo 
que sabemos o hemos aprendido 
con los demás”.

Las estrate-
gias de en-
señanza activa 

en la partici- 
pación de los y 
las estudiantes 
de primero de 
secundaria  de

Janeth 
Guachalla 
Mamani

2016

Universidad 
Mayor de San 
Andrés

Las  estrategias  de  enseñanza activa  

en  clase  de  los/as  estudiantes  
de primero  de  secundaria  en  el  

de la  Unidad  Educativa  Villa  
Tunari, ya que así se demuestra 
en los resultados. Durante la 
investigación se encontró que los
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la unidad e- 
ducativa Villa 
Tunari

motivos de no participar en el aula 
fueron los siguientes: los docentes 
utilizaban el método tradicional, el 
estudiante no demuestra interés 
con las estrategias que les enseña 

motivados, la relación del profesor 
con estudiantes es autoritaria, el 
docente no permite la participación 
de los estudiantes.  Se  implementa 
las estrategias de enseñanzas 
activas en los estudiantes de 
primero de secundaria en el 

adecuadas para lograr la 
participación oral a través de estas 
estrategias: exposición,  mapas  
conceptuales, cuchicheo,  mapas 
mentales,  lluvia de ideas,  debate,  
cuadro sinóptico, preguntas  
intercaladas  y  el  cuento  para 
que  de  esa  manera  supere  los 
obstáculos  que  se  interponen  en 
la  participación  y  en  el  proceso  

La participa- 
ción de los 
estudiantes en 
una escuela se-

Luis 
Manuel 
Pérez 
Galván

Scielo Como se pudo observar en los 
resultados obtenidos, las ideas, 
formas y espacios de participación 
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cundaria: retos 
y posibilidades 
para la forma-
ción ciudadana

2017

elemento importante, por un 

y, por otro, para que los alumnos 
llevarán a cabo experiencias de 
participación genuina, que les 
permitieran ser escuchados e 

están insertos. Para impulsar este 
tipo de proyectos participativos 
en las escuelas es necesario que el 
centro educativo sea gestionado 
democráticamente, lo cual implica 
el involucramiento de todos los 

al mismo tiempo que se reconoce 
el protagonismo infantil como el 

pedagógicas de la institución 
educativa, haciéndolos parte de 
su propio proceso de enseñanza-

el presente proyecto, en donde los 
docentes retomaron una inquietud 
de los estudiantes y la convirtieron 
en una guía que orientó las 
prácticas de enseñanza, que resultó 
de interés para el alumnado.
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Es importante apuntar que para 
que un proyecto de APS posibilite 
la participación auténtica de los 
estudiantes es necesario que sus 
opiniones sean consideradas y, al 
mismo tiempo, que impliquen la 
toma de decisiones y compromisos 
con las acciones a realizar dentro 
del proyecto. Para lograrlo, 
es indispensable la cesión de 
poder de los adultos para tomar 

requiere un cambio de mirada de 
los docentes acerca de la infancia y 
la adolescencia.

Estas investigaciones muestran algunas estrategias importantes para generar 
participación de los alumnos, así como la posibilidad de opciones para hacerlo y 
quienes y en qué momentos deben ser los actores involucrados.

Conclusiones y discusión

cómo promover la participación de los estudiantes en las escuelas, donde se anali-
-

tades que se presentan.
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Las investigaciones coinciden en la importancia que tiene el rol de los docentes y 
personal de la escuela en la participación de los estudiantes y el tipo de interacción 
que promueven. La experiencia que se vive en la escuela en relación con la 
participación se acota al ámbito académico y es dirigida por las y los docentes, 
pues las actividades cotidianas son estructuradas y organizadas por los adultos, 
asignando un rol pasivo al alumnado (Ochoa, 2019). En este mismo sentido, los 
resultados del estudio (Ascorra et al., 2016), las escuelas en estudio, sin excepción, 
exhibieron una participación tutelada, instrumental, heteronormativa, selectiva 
e inestable en el tiempo. Esto quiere decir que los estudiantes son invitados 
a participar por adultos de la escuela, donde su participación se restringe a un 

la escuela. Entonces, estamos ante un tipo de participación tutelada, instrumental 
y utilitarista.  Son instancias construidas por profesores y el equipo directivo, en 
las cuales los estudiantes no tienen mucha incidencia política ni posibilidades de 
autogestión o propuesta (Urbina et al., 2021).

Es importante promover la participación de los estudiantes en todo momento, 

escuela mexicana reconoce a maestros y maestras como elementos clave, la 

educación capaces de decidir, con sustento pedagógico y recuperando sus saberes 
y experiencias, sobre su práctica docente, para formar a ciudadanas y ciudadanos 
críticos, autónomos, incluyentes, empáticos y solidarios” (p. 2).

Entre los resultados de las diversas investigaciones se perciben diferentes 

La participación no debe ser considerada como una concesión de los adultos, sino 
como un derecho que hay que respetar (Ochoa, 2019). Si los docentes aplican 
estrategias de participación activa los estudiantes “nos sentiremos motivados a 
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para aprender y compartir lo que sabemos o hemos aprendido con los demás” 
(Argentina, et al., 2017). Se implementa las estrategias de enseñanzas activas en 

adecuadas para lograr la participación oral a través de estas estrategias: exposición, 
mapas conceptuales, cuchicheo, mapas mentales, lluvia de ideas, debate, cuadro 
sinóptico, preguntas intercaladas y el cuento para que de esa manera supere los 

(Guachalla, 2016). La creatividad docente resulta un elemento clave a la hora de la 
participación de los estudiantes, así como la dinámica de la misma.

cabo experiencias de participación genuina (Pérez, 2017).

Un estudio consideró las características de las familias de alumnos altamente 
participativos (Barbosa, 2016), al encontrar en la investigación, el acercamiento 

comprensión, el apoyo en distintas situaciones que atraviesan las vidas de las 
personas. También  se  constata  que  el  contacto  escuela  familia  no  es  muy  
amplio  y  que  principalmente se  da  en  casos  en  los  cuales  la  institución  

la  escuela  como  principal  promotor  de la participación.

Así mismo el nuevo plan y programas en educación básica propone la puesta 

tanto los conocimientos comunitarios como escolares puede representar una 
transformación de las prácticas educativas en la escuela, invitar a cuestionar las 
prácticas educativas vigentes y generar otras formas de enseñar y aprender a partir 
de los intereses, motivaciones, así como la participación de las y los estudiantes  
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(Secretaría de Educación Pública, 2022a).

Se muestra mediante los resultados de las investigaciones y teoría vigente, la 
importancia que tiene la participación de alumnos y alumnas en su propio proceso 
educativo, y lo relevante que resulta que sean las instituciones educativas y quienes 
las dirigen quienes generen los espacios y momentos óptimos para que esto suceda, 
al considerar estrategias que igualmente se han sugerido por las investigadoras a 
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Resumen
La investigación se centra en la exploración y evaluación del potencial de la reali-

-

mediante la recopilación y análisis de artículos que emplearon la RV en el sistema 

-
diantes como de los profesores. Uno de los principales hallazgos que se señalan, se 
centra en las aplicaciones de la RV, la cual no puede ser una herramienta adecuada 
para todas las situaciones, ya que, aunque se haya explorado su impacto en el pro-

es más efectiva.  Igualmente,  se  destaca  la  necesidad  de  realizar  más  investi-

estudio universitarios.

Palabras clave: digitalización, sistema en línea, educación superior, tecnología 
educacional, enseñanza.

Abstract

The research focuses on the exploration and evaluation of the potential of vir-
tual reality (VR) in university education to improve the teaching-learning process 
in various disciplines. Documentary research was conducted by collecting and 
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analyzing articles that employed VR in the educational system. It was also found 
that VR prioritizes adaptive learning, which can increase motivation, engagement 

out, focuses on the applications of VR, which cannot be a suitable tool for all si-
tuations, since, although its impact on the educational process has been explored, 
there is still a need to investigate how to improve academic performance compared 

Keywords: digitalization, online system, higher education, educational techno-
logy, teaching.

Introducción

Las aceleradas innovaciones tecnológicas de la última década, así como su crecien-
-

(Laine y Lee, 2024). Existen diferentes conceptos nuevos que han revolucionado 

realidad aumentada (RA), Chat GPT, reconocimiento facial, datos biométricos, big 

No obstante, la investigación de este tema, permite explorar cómo la RV puede 
cambiar la forma en que interactuamos con el conocimiento, además de dinamizar 

de los desafíos que enfrentamos en los sistemas educativos con el uso de los méto-
dos tradicionales.
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este tipo de tecnología haya sido desarrollada en el siglo XXI, sino que las primeras 
-

meros sistemas prácticos comenzaron a emerger en la década de 1980, donde solo 
personal autorizado tenía acceso a dicha tecnología (Sousa Ferreira et al., 2021). 
El uso de dispositivos de RV tampoco es un tema nuevo, ya que la creación del 
casco de visualización virtual (HMD) fueron inventados por Jaron Lanier en 1987 
(Marlowe, 2021).

como una herramienta tecnológica que le permite al usuario interactuar con un 
entorno virtual generado por computadora, que simula la realidad física. Por otra 

-

que da la sensación de su existencia real (Real Academia Española, s.f.).

Como se mencionó, esta experiencia es a través de dispositivos en forma de ga-

Diversos académicos han expuesto el impacto de la RV en diversos campos cien-

las hipótesis más recurrentes es sobre el uso de la RV como una herramienta con 
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A pesar que desde principios del siglo XXI, las escuelas comenzaron a combinar 

en las escuelas ha sido un proceso gradual que ha cobrado relevancia en los últi-
mos 5 años, a medida que la tecnología avanza y se distribuye con mayor facilidad 

la RV se ha integrado cada vez más en el sistema educativo, desde la educación 
primaria hasta la educación superior (Véliz Vega et al., 2021). 

La RV, en la educación, es un campo que combina tecnología y pedagogía para 

la RV en la educación universitaria, es un campo en constante desarrollo y ha sido 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se desarrolla con el propó-
sito de explorar y evaluar el potencial de la realidad virtual en la educación univer-

los resultados académicos en la formación de los estudiantes universitarios.

Planteamiento del problema

Aunque se reconoce el creciente interés en la aplicación de la RV en la educación, 

-
-

ria esta tecnología puede ser más efectiva.

Es por esto que es necesario analizar como el uso de esta innovación tecnológica 
en la educación universitaria como una herramienta educativa emergente, puede 
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-
tados académicos en la formación de estudiantes universitarios.

La RV se está convirtiendo en una herramienta que puede contribuir a transfor-
-

del docente y del sistema educativo del contenido que pueda proporcionar una 
-

-

de mantener tanto el interés como la motivación de los estudiantes en un mundo 

De la misma forma, diversos académicos, como Campos Soto et al. (2020), Chán 

de la educación superior, existe una falta de compromiso y de motivación en el 
-

rias. Es por ello que, instituciones privadas, como South African Higher Educatio-
nal Institutions (HEI’s), han mostrado su interés por el potencial que aporta la RV 
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Sin embargo, Sousa Ferreira et al. (2021) exploraron y analizaron la información 
-

cación de ésta como una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-apren-
-

res, de acuerdo con su metodología bibliométrica, encontraron que los sistemas de 

tipo de tecnologías por parte de las escuelas.

realidad aumentada, ya que esta última tiene la capacidad de entretener y generar 
-

más que la RA está mayormente al alcance tanto de adultos como de niños en los 

mixta (RV y RA), también ha surgido una estrategia para mitigar dicha problemá-

catedráticos, investigadores y alumnos, con el propósito de implementar esta tác-

y Ruiz-Corbella, 2020).

Igualmente, Padilla Piernas et al. (2024) llevaron a cabo un estudio donde desa-

campo de estudio al que pertenecían. Estos autores encontraron que las salas de 

ser efectiva para involucrar estudiantes de diferentes disciplinas.

Como resultado, la RV proporciona la capacidad de entrenar tanto a los docen-

partir de un entorno virtual (Véliz Vega et al., 2021). Aunque es importante hacer 
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al., 2021).

Desde otra perspectiva, los profesores consideran que la enseñanza con RV es 
más rentable, en términos de tiempo y dinero, porque no tienen que dedicar de-
masiado tiempo para preparar las clases (Grewe y Gie, 2023). Por parte de los 
alumnos, les permite responder de manera más efectiva un cuestionario, ya que 

-
dan ni la concentración ni el tiempo (Chán Chán et al., 2021).

Método y Metodología

Se realizó una recopilación de diversos artículos que emplearon diversas técnicas 

un análisis sobre los diversos métodos y metodologías que se mostraron en los 
artículos mencionados anteriormente.

Las entradas clave que se seleccionaron, tanto en español como en inglés, para 
iniciar la búsqueda fueron: “realidad virtual en la educación universitaria”, “tecno-
logía para la educación”, “virtual reality at university”, “virtual reality in the educa-

• Antigüedad: 2018-2024.

• Temas: tecnología computacional, educación virtual, educación y programación.

• Aplicaciones: universidad, realidad virtual en diferentes niveles académicos.

En total, se encontraron más de 25 mil artículos que utilizaban la palabra “rea-
lidad virtual” (tanto en inglés como en español), de los cuales, 46 de ellos apli-
caban la realidad virtual en el sistema educativo. Posteriormente, se realizó una 
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comparación entre los resúmenes y metodologías de cada uno de los documentos 
para seleccionar aquellos que cumplían con los criterios planteados. Por ende, se 

hacia otras vertientes.

Resultados

Esta revisión ha revelado que la realidad virtual se está consolidando como una 
tecnología revolucionaria con el potencial de transformar la educación superior. 
A través de la metodología, que se detalla en las secciones anteriores, se ha en-

estudiantes como de los profesores.

De la misma forma, se ha introducido un nuevo método para evaluar el cono-
cimiento de los estudiantes universitarios, lo que reduce el tiempo de respuesta 

Por ende, la RV puede ser una herramienta valiosa para transformar el sistema 
-

el uso de la realidad virtual, porque no es una herramienta que se adapte a todos 
los contextos. A pesar de que muchos estudios han explorado cómo la RV afecta 

académico de los estudiantes universitarios en comparación con los métodos de 
enseñanza tradicionales.
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Por último, se encontró que varios estudios se han centrado en cómo se percibe 
y se utiliza la realidad virtual en diferentes disciplinas, pero no exploran en qué 
área(s) esta tecnología es más efectiva. Como resultado, se requiere más investiga-
ción en este campo para determinar las áreas en las que la realidad virtual puede 
tener el mayor impacto.

Conclusiones y discusión

La realidad virtual ha emergido como una tecnología transformadora, con el po-

de los estudiantes como de los catedráticos. Por ende, se presenta una nueva for-

De la misma manera, se considera que la realidad virtual es una herramienta que 
puede ayudar a transformar el sistema educativo de todos los niveles académicos, 

considerarse que existe la posibilidad de no ser la herramienta más adecuada en 
todos los casos.

Aunque muchos estudios han explorado cómo la RV impacta el proceso de en-

-
tes universitarios en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales. 
Igualmente, a lo largo de esta investigación documental, se encontró que diversos 
estudios se centran en cómo la RV es percibida y utilizada en diferentes disciplinas, 
pero no exploran en qué área(s) esta tecnología es más efectiva.
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