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Resumen
En este artículo presentamos los aspectos generales de una propuesta cuyo objetivo 

fue diseñar estrategias didácticas orientadas al mejoramiento de las habilidades lectoras en 
estudiantes universitarios, mediante la potenciación de la capacidad inferencial a través de 
la realización de distintos tipos de talleres, de acuerdo con las perspectivas cognitivistas y 
discursivas de la lectura (Parodi, 2005; Parodi & Núñez 1998; León, 2003; Martínez, 2001, 
2003, 2005; Feuerstein, 1998; Cisneros, Olave & Rojas, 2010). La propuesta se concentra en 
la lectura comprensiva de los textos expositivos-argumentativos. Su pertinencia se funda-
menta en la necesidad de la alfabetización académica en la educación superior, tanto en el 
ámbito local como en el latinoamericano.

Palabras clave: educación superior; comprensión lectora; inferencia; texto expositivo-
argumentativo. 
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Introducción

Entre 2003 y 2005 se realizó en la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira una 
investigación que buscó diagnosticar 

las estrategias de lectura usadas por los estu-
diantes que ingresan a la educación superior 
(Cisneros, 2006). Los resultados obtenidos a 
partir de una prueba de comprensión lectora de 
un texto expositivo-argumentativo mostraron 
que solamente el 17% de los estudiantes aplica 
el razonamiento inferencial como estrategia de 
comprensión lectora de un texto expositivo-
argumentativo. De ese 17%, apenas un 3,5% rea-
lizó inferencias satisfactorias como método para 
responder las preguntas abiertas que, relaciona-
das con el texto leído, se le formularon a un 
total de 1.417 estudiantes en el momento de su 
ingreso a la universidad; es decir, una minoría de 
estudiantes pudo identificar la unidad del tex-
to base y sus relaciones textuales subyacentes 
(causa-efecto; proceso-resultado; hipótesis-con-
clusión; hecho-probabilidad; opinión-argumen-
to) y relacionarlos con sus saberes previos para 
elaborar un nuevo texto de carácter explicativo, 
como respuesta a cada pregunta. 

En dicho estudio se comprobó también que, 
en el momento del ingreso a la educación supe-
rior, los estudiantes utilizan mayoritariamente la 
copia parcial (paráfrasis) y literal como estrate-
gias de comprensión y resolución de preguntas 
abiertas; en consecuencia, se sugirió que 

Los textos de divulgación científica, expositi-
vos y argumentativos no deben ser conside-

rados sólo de manera ocasional, sino que se 
deben convertir en el énfasis de la práctica 
pedagógica en los distintos niveles educativos 
(Cisneros, 2005, p.120). 

En una indagación posterior de tipo com-
parativo, se aplicó por segunda vez la prueba de 
comprensión de lectura a aproximadamente el 
40% de los estudiantes cuando se encontraban 
finalizando su carrera universitaria. Aunque se 
esperaba que el porcentaje de inferencias fuera 
mayor que la primera vez, en razón del proceso 
académico de la propia formación, los resulta-
dos demostraron que los estudiantes no mejo-
raron su capacidad inferencial, sino que conti-
nuaron utilizando la paráfrasis y la copia literal 
en la mayoría de sus respuestas (Cisneros, Olave 
& Rojas, 2010, p. 10). 

La propuesta que se expone en este artí-
culo surge a partir de las indagaciones men-
cionadas y tiene vigencia y pertinencia en el 
contexto universitario actual, dadas las nece-
sidades de una alfabetización académica en la 
formación profesional. 

El objetivo principal de la presente pro-
puesta se concentra en potenciar la habilidad 
inferencial involucrada en los procesos de com-
prensión de textos expositivos y argumentativos 
que desarrollan los estudiantes en las primeras 
etapas de la educación superior. En principio, se 
pretende aplicarla en las diferentes carreras de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, no obs-
tante, puede ser usada en cualquier universidad 

Resumen
In this article we present the general aspects of a proposal which was intented to di-

dact estrategies to improve the reading skills of university students, through the inferential 
empowerment capacity within the performance of differents workshops, according to the 
cognitive and discursive reading perspectives (Parodi, 2005; Parodi & Núñez, 1998; León, 
2003; Martínez, 2001, 2003, 2005; Feuerstein, 1998; Cisneros, Olave & Rojas, 2010). The 
proposal focuses in the reading comprehension of expositive and argumentative textos. Its 
conveniencie is based on the need of academic literacy in the university, not only in the local, 
but latinoamerican.

Key words: university; reading comprehension; inference; expositive-argumentative text.
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que busque el mejoramiento de la capacidad in-
ferencial de sus estudiantes.  

Este documento presenta los aspectos ge-
nerales del proceso de investigación realizado, 
de acuerdo con los requerimientos de la mo-
dalidad de proyecto factible, especificando, en 
primera instancia, la ubicación en los corres-
pondientes marcos investigativo, problemático 
y referencial; posteriormente, se enuncian los 
componentes metodológicos del proyecto que 
sustentan la propuesta concreta del trabajo y el 
análisis cualitativo de su factibilidad.

Paradigma
Desde el punto de vista de los estudios so-

bre comprensión textual, y apoyándose en la tri-
ple división que establece Cassany (2003, 2006a, 
2006b, 2007, 2008) sobre las representaciones 
de la comprensión lectora (concepción lingüís-
tica, psicolingüística y sociocultural), esta inves-
tigación se sitúa en el paradigma psicolingüístico 
de la comprensión, integrando además aspectos 
propios de la concepción sociocultural desde 
un enfoque enunciativo del discurso (Martínez, 
1999, 2001, 2002, 2005, 2006). 

En la concepción predominantemente psi-
colingüística de este trabajo, se entiende que el 
significado de un texto no se encuentra en las 
palabras que lo forman, sino en la mente de su 
lector, a través de las negociaciones de senti-
do que acontecen desde las relaciones entre 
la información antigua (saberes previos) y los 

datos nuevos (Parodi, 2005; Peronard et al., 
1997).  Asimismo, el significado no es único ni 
estable, sino que varía de acuerdo con el tipo de 
estrategias cognitivas que utilice el lector para 
realizar inferencias de distintas clases, idea que 
se reafirma con Cassany (2006a, 32): 

Según la concepción psicolingüística, leer no 
sólo exige conocer las unidades y las reglas 
combinatorias del idioma. También requiere 
desarrollar las habilidades cognitivas implica-
das en el acto de comprender: aportar co-
nocimiento previo, hacer inferencias, formular 
hipótesis y saberlas verificar o reformular, etc.

De manera paralela al nivel psicolingüís-
tico de corte cognitivista que atraviesa esta 
propuesta de trabajo, los elementos esen-
ciales de la propuesta enunciativa desde una 
perspectiva discursiva e interactiva de la sig-
nificación (Martínez, 1999, 2001, 2002, 2005, 
2006) permiten integrar la concepción socio-
cultural del significado desde la generación de 
inferencias enunciativas, eminentemente prag-
máticas, que involucran los esquemas socio-
culturales de las comunidades en los procesos 
de comprensión lectora.

En este marco paradigmático, la investiga-
ción retoma la división más aceptada de nive-
les de lectura establecido por el Ministerio de 
Educación Nacional (literal, inferencial y críti-
co-intertextual) a través de sus lineamientos 

Literal Textual

Inferencial

Textual

Intratextual

Intertextual

Transtextual

Discursivo

Enunciativo
Relaciones de fuerza enunciativa

Polifonía

Crítico

Intencionalidad

Perspectiva

Ideología

Tabla 1. Niveles de lectura (inclusión del nivel crítico-intertextual en el nivel inferencial)

Fuente: elaboración de los autores.
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curriculares, enfatizando en el nivel inferencial 
e incluyendo los aspectos crítico-intertextuales 
dentro de la operación mental de la inferencia, 
como se ilustra en la tabla 1.

Con esta división, que incluye la genera-
ción de inferencias como requisito central no 
solo en el nivel inferencial, sino también en la 
comprensión en el nivel crítico e intertextual, 
se pretende incluir en el diseño de la propues-
ta la integración de aspectos tanto textuales 
como discursivos y enunciativos, que estarían 
ausentes en un paradigma exclusivamente lin-
güístico-textual y en la división tajante de nive-
les de lectura. 

Área
El trabajo se inscribe en el área de la alfabe-

tización académica para la educación superior, 
también conocida como alfabetización terciaria 
o superior. Para Vásquez (2005), se trata de un 
proceso educativo en el que no se enseña a los 
estudiantes a decodificar y dar cuenta del texto, 
sino a dominar estrategias de lectura avanzada 
que los incluyan en la comunidad académica es-
pecializada de cada una de las áreas del cono-
cimiento que les interesa. Carlino (2003, p. 40) 
define esta área de trabajo como 

El conjunto de nociones y estrategias necesa-
rias para participar en la cultura discursiva 
de las disciplinas así como en las actividades 

de producción y análisis de textos requeridas 
para aprender en la universidad.  Apunta, de 
esta manera, a las prácticas de lenguaje y 
pensamiento propias del ámbito académico.

En esta área, la alfabetización se entiende 
como un proceso que implica reconocer que el 
estudiante necesita de una continuidad formativa 
al momento de ingresar a la educación superior, 
fase siguiente de un desarrollo cuyo antecedente 
le solicitaba otro tipo de lecturas y abordajes di-
ferentes a los que va a enfrentar en el contexto 
de la universidad. Se trata entonces de una orien-
tación necesaria y permanente durante todo el 
ciclo de los programas de pregrado, pues se con-
cibe la alfabetización como niveles progresivos 
imbricados con las disciplinas propias de cada 
área del saber; en esa medida, la alfabetización 
ya no es un producto acabado, sino un proceso 
continuo de formación (Vásquez, 2005, p. 3).

Tipo de investigación
Esta propuesta se inscribe en la tipología de 

proyecto factible, también conocido como traba-
jo de tipo investigación y desarrollo (Hernández, 
s.f., p. 1) en el ámbito de la investigación educativa:

Dentro de la investigación educativa los pro-
yectos factibles se definen como la investiga-
ción, elaboración y desarrollo de un modelo 
operativo viable, cuyo propósito es la búsque-
da de solución de problemas y satisfacción 
de necesidades. En la actualidad representa 
una de las modalidades de investigación más 
empleada por los investigadores (docentes y 
alumnos), porque constituye una alternativa 
para elevar propuestas a nivel institucional. 

La cita de Hernández es el concepto están-
dar de proyecto factible que expone la Universi-
dad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), 
de Venezuela:  “estudio que consiste en la investi-
gación, elaboración y desarrollo de una propues-
ta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de or-
ganizaciones o grupos sociales” (UPEL, 1997, p. 8). 

Los proyectos factibles en educación pre-
tenden la modificación positiva de las deficien-

Los proyectos factibles 
en educación pretenden 
la modificación positiva 
de las deficiencias en el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje o de 
situaciones educativas 

en sus propios contextos
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cias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o 
de situaciones educativas en sus propios con-
textos, a través de propuestas de acción que se 
materializan en políticas institucionales, planes 
curriculares, programas de asignatura o secuen-
cias didácticas, de acuerdo con el alcance y los 
objetivos de cada proyecto. 

Esta tipología investigativa se adoptó, prin-
cipalmente, porque se ajusta a los intereses de 
contribuir al mejoramiento de una situación 
problemática en comprensión lectora y permite 
una combinación entre lo teórico y lo práctico, al 
proponerse plantear propuestas de trabajo apli-
cables en contextos reales de educación, además 
de ser esencialmente flexibles, para ajustarse a las 
condiciones de cada contexto. Además, precede 
a la acción de manera consciente y sistemática, 
para evitar el desperdicio de grandes esfuerzos 
a nivel institucional en la aplicación de acciones 
teóricamente débiles que, en la universidad, equi-
valdrían a la apertura de asignaturas, modifica-
ción de currículos y ajustes administrativos.

El problema
A pesar de la importancia del dominio de la 

lengua en el contexto académico y profesional, 
el sistema educativo presenta algunas dificultades 
en la formación de lectores y escritores compe-
tentes. De hecho, la investigación en Colombia y 
América Latina ha demostrado, insistentemente, 
que los estudiantes universitarios tienen dificul-
tades importantes en el manejo de la lectura y 
la escritura, en aspectos como la definición y 
planeación de dinámicas enunciativas, la identifi-
cación de perspectivas e influencias teóricas en 
los textos, la lectura relacional entre significados, 
el establecimiento de jerarquías entre ideas, el 
uso de la organización textual como herramienta 
de comprensión y producción, y el hábito me-
tacognitivo y autorregulativo al abordar tareas 
de lectura y escritura. Las dificultades en estas 
habilidades se hacen más profundas al enfrentar 
textos científicos especializados y otros relacio-
nados con la vida profesional y académica.

El nivel inferencial de lectura incide en la 
calidad académica, por cuanto sus deficiencias 
dificultan la posibilidad de aprender leyendo y 
de entrar eficientemente a la comunidad aca-

démica especializada. El dominio de la lectura y 
la escritura del texto expositivo-argumentativo, 
además de constituir un elemento esencial en el 
desarrollo de profesionales competentes para 
el entorno laboral del mundo globalizado,  es un 
factor importante en la formación de personas 
críticas para identificar problemas en su entor-
no y plantear soluciones. Así pues, la responsa-
bilidad de la academia es enfrentar estos incon-
venientes a través de estrategias orientadas al 
desarrollo y fortalecimiento de la comprensión 
lectora, basadas en las necesidades de los estu-
diantes del siglo XXI, con miras a la formación 
de profesionales.

Las dificultades en el cumplimiento de los 
objetivos académicos, relacionados con la lec-
tura y la escritura, se convierten en una de las 
principales razones por las cuales los estudian-
tes no logran culminar con éxito los estudios 
superiores. Así lo concluye la Gerencia para 
Disminuir la Deserción de la Universidad Tec-
nológica de Pereira, en estudios realizados entre 
2006 y 2009 (Gerencia Estratégica, Universidad 
Tecnológica de Pereira, en prensa) en los que se 
han encontrado tres factores que influyen en 
la deserción universitaria: económico, vocacio-
nal y académico; en este último se cuentan las 
limitaciones en el dominio de la lengua escrita 
(además del conocimiento matemático), esto 
ocasiona que el estudiante abandone su forma-
ción universitaria en los primeros semestres al 
obtener bajos promedios académicos, o termi-
ne sus estudios, pero no alcance el título que 
lo acredita como profesional porque no logra 
consolidar el trabajo de grado. 

De lo anterior se puede deducir que, si 
bien el dominio de la lengua escrita no cons-
tituye el único factor causante de la deserción 
en la universidad, sí es posible afirmar que es 
uno de los más relevantes en tanto que per-
mea todas las áreas del conocimiento, trans-
versaliza la enseñanza de todas las ciencias y 
es necesario en todos los campos de la vida 
individual y social.

Ejercitarse en el nivel inferencial le permi-
tirá al estudiante tener un acceso efectivo a los 
textos universitarios facilitando sus procesos de 
lectura, en la medida en que se simplifica la com-
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prensión a nivel micro, macro y superestructu-
ral; el futuro profesional estará en capacidad de 
deducir el significado de las palabras, relacionar 
el texto con otros textos y con el contexto, 
tener una finalidad de lectura y un plan que la 
guíe, identificar la intención del autor, la ma-
croestructura textual, entre otras tantas habi-
lidades que permitirán mejorar su desempeño 
académico durante la formación profesional. 

Con este objetivo, la propuesta que se pre-
senta pretende poner a disposición de los do-
centes universitarios (sin discriminar el tipo de 
asignatura que orienten) una serie de ejercicios 
en modalidad de taller para colaborar con la 
alfabetización académica de los estudiantes. La 
escasez de este tipo de materiales, además de 
su viabilidad en cuanto a recursos físicos y téc-
nicos en el marco de las prácticas académicas 
universitarias, sumado a las razones previamen-
te descritas sobre su importancia, justifican la 
indagación en esta área problemática y la aper-
tura a propuestas para el mejoramiento de la 
comprensión lectora en la universidad.

En la búsqueda de la generación de un im-
pacto de los estudios antecedentes (Cisneros, 
2005) y de diagnósticos de bajos resultados en 
los niveles de lectura, específicamente del nivel 
inferencial, se encuentra la posibilidad de poten-
ciar el desarrollo de inferencias entre estudiantes 
que ingresan a la Universidad Tecnológica de Pe-
reira. Se considera que un plan de mejoramiento 
con ese objetivo se apoya fundamentalmente en 
la ejercitación efectiva de los estudiantes a través 
de materiales de trabajo sustentados en teorías 
y prácticas estratégicas de comprensión. Sobre 
este campo problemático general, la pregunta 
que se plantea, entonces, es: ¿Cómo ayudar a 
mejorar la habilidad inferencial involucrada en 
los procesos de comprensión de textos expo-
sitivo-argumentativos de los estudiantes que 
ingresan a la educación superior?

Con base en esta pregunta, el trabajo parte 
de la hipótesis de que una serie de ejercicios 
y talleres enfocados en la habilidad inferencial 
puede ayudar a mejorar la comprensión de tex-
tos expositivo-argumentativos de los estudiantes 
que ingresan a la educación superior.

Marco referencial
La investigación aborda el tema de las in-

ferencias desde la perspectiva de la psicología 
cognitiva en conjunción con la lingüística discur-
siva y enunciativa. Es necesaria esta unión dado 
que se plantea como investigación con posibili-
dades de aplicación real en estudiantes universi-
tarios. Se trabaja alrededor de tres ejes: el área 
de la alfabetización académica en la educación 
superior, la fundamentación teórica de la infe-
rencia y el diseño de materiales de intervención.

Para el asunto de la alfabetización, las princi-
pales fuentes de consulta fueron las reflexiones 
sobre el tema de la lectura y la escritura en la 
universidad, especialmente de  Vásquez (2005), 
Carlino (2003, 2006) y Cisneros (2001, 2005, 
2006, 2008).  A partir de estos materiales se rea-
liza la indagación desde la parte legal y procedi-
mental educativa (MEN, 1992, 1998, 2009).

La fundamentación teórica sobre inferen-
cias se inscribe en los hallazgos de León (2003, 
2008) cuyos trabajos recopilan y analizan la in-
formación disponible sobre otras investigacio-
nes en el mencionado campo teórico. 
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En la selección de los tipos de inferencias, 
se tomó como base el trabajo acerca de la teo-
ría de la enunciación de Martínez (2001, 2002, 
2005) en su línea de dimensión dialógica y dis-
cursiva de la significación, así como las investiga-
ciones al respecto de la Cátedra Unesco en Co-
lombia, Chile y Argentina y el Programa L y C: 
leer y comprender, de la Universidad Católica 
de Valparaíso (Peronard, Gómez, Parodi, Núñez 
& González, 2005). 

Para el diseño metodológico de los mate-
riales de intervención, fueron importantes los 
aportes de Feuerstein (en Martínez Beltrán, 
1994; Yuste, 2002) desde los presupuestos de la 
modificabilidad estructural cognitiva y el apren-
dizaje mediado. 

El concepto general de inferencia fue toma-
do de McKoon y Ratcliff (citado por León, 2003,  
p. 24): “cualquier información que se extrae del 
texto y que no está explícitamente expresada 
en él”, además de ser “representaciones men-
tales que el lector construye, al tratar de com-
prender el mensaje leído”. La definición en sí 
misma implica un ejercicio mental no necesaria-
mente consciente o voluntario, y una capacidad 
o facultad natural más o menos desarrollable de 

La triada entre medio 
ambiente, relaciones 
sociales y subjetividad 
humana es una posición 
multidimensional que 
apunta a considerar la 
crisis del planeta como 
multifactorial

acuerdo con diversas características contextua-
les. Esta definición general comparte con Parodi 
(2005, p. 51) la perspectiva psicolingüística con 
que se aborda: 

La definimos como el conjunto de procesos 
mentales que –a partir de la información 
textual disponible y la correspondiente re-
presentación mental coherente elaborada 
por quien lee– un sujeto realiza para obte-
ner un conocimiento nuevo no explicitado, 
toda vez que se enfrenta a la comprensión 
de un texto dado.

Cuando se infiere, el lector hace uso de es-
trategias cognitivas y metacognitivas para cons-
truir proposiciones nuevas a partir de unas ya da-
das; esas construcciones son fundamentales para 
dotar de sentidos tanto locales como globales al 
texto:  “gracias a las inferencias, el lector reorgani-
za la información leída dentro de una representa-
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ción estructurada que, de una manera ideal, con-
sigue integrarse dentro de una estructura global” 
(León, 2003, p. 206). Ya que ningún texto puede 
ser enteramente explícito, sino que existen “va-
cíos informacionales” en su interior, el lector debe 
completar esos vacíos con su mundo de referen-
cias, construyendo de esta manera la coheren-
cia textual que le permite leerlo como un todo 
(sistema) y      no como la suma de unas partes.

En el mismo marco de esa construcción 
de sentidos, la inferencia se entiende también 
como proceso de edificación sobre bases an-
tiguas, esto es, la elaboración de conocimien-
tos que se conectan con saberes anteriores 
“cuya activación permite construir puentes 
entre la información ya leída y la de nuestro 
conocimiento previo ya consolidado” (León, 
2003, p. 23). 

Otras nociones conservan la idea de la 
construcción de significados: “representaciones 
mentales que el lector/oyente construye o aña-
de al comprender el texto/discurso, a partir de 
la aplicación de sus propios conocimientos a las 
indicaciones explícitas en el mensaje” (Gutié-
rrez-Calvo, 1999, p. 231, y “las ideas no incluidas 
en el mensaje, pero capturadas por la represen-
tación interna del mismo” (Singer, 1994, 480. En 
Aravena, 2004, p. 146). De allí se desprende que 
la cantidad de inferencias que realiza un lector 
está relacionada con la amplitud de su mundo 
de referencias o saberes previos; sin embargo, 
una gran cantidad de esos saberes no garantiza 
la realización mínima de inferencias necesarias 
para comprender un texto, ya que los supues-
tos elaborados por la mente son probabilidades 
generadas automáticamente, que pueden resul-
tar apropiadas para la comprensión del texto 
desde las relaciones enunciativas, pero también 
pueden desviarlas en privilegio de las propias 
expectativas fundadas sin asidero textual.

Desde modelos interactivos y cooperativos 
de la enunciación, la inferencia se opone enton-
ces a la referencia análogamente a la oposición 
entre implicatura y explicatura (Aravena, 2004,  
p. 6), y coinciden en proponer como elementos 
claves en el concepto de inferencia las relaciones 
mentales posibles entre la información entre-
gada por el texto y los conocimientos previos.

Los procesos inferenciales desempeñan un 
papel fundamental en la comprensión lingüís-
tica, constituyendo el mecanismo que ayuda a 
evaluar una certera comprensión lectora; en 
ese sentido, el Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) y el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes) han 
enfocado la enseñanza de la lectura en los ni-
veles literal, inferencial y crítico. El concepto de 
inferencia que se encuentra en los lineamientos 
curriculares de la lengua castellana y, por el que 
se rigen las instituciones educativas en Colom-
bia, ofrece una definición de inferencia (MEN, 
1998, p. 74):

La inferencia es un modelo poderoso por el 
cual las personas complementan la informa-
ción disponible utilizando el conocimiento 
conceptual y lingüístico y los esquemas que 
poseen. Los lectores utilizan estrategias de 
inferencia para inferir lo que no está expli-
cito en el texto. Pero también infieren cosas 
que se harán explícitas más adelante; la infe-
rencia es utilizada para inferir sobre el ante-
cedente de un pronombre, sobre la relación 
entre caracteres, sobre las preferencias del 
autor, entre otras cosas. 

En el mismo sentido, el Icfes diseña sus 
pruebas de cualificación e ingreso a la educa-
ción superior, bajo el siguiente concepto de in-
ferencia (Castillo et al., 2007, p. 24): 

En la lectura inferencial se explora la posi-
bilidad de relacionar información del texto 
para dar cuenta de una información que no 
aparece de manera explícita. Este tipo de 
lectura supone una comprensión global del 
contenido del texto así como de la situación 
de comunicación: reconocer las intenciones 
comunicativas que subyacen a los textos, así 
como el interlocutor y/o auditorio a quien se 
dirige el texto.

La interacción construida entre el lector y 
el texto es, a la vez, causa y efecto de la pro-
ducción de inferencias; se trata aquí de una di-
námica interactiva de enunciación en la que el 
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lector conecta los segmentos discursivos local 
y globalmente una y otra vez a partir de los im-
plícitos textuales. 

Componentes metodológicos

Diseño de materiales de intervención
Bajo una indagación permanente, el proce-

so de diseño de los materiales de intervención 
fue  paralelo a la búsqueda de otras fuentes 
que tuvieron referencia en los estudios clasi-
ficatorios de los tipos de inferencia realizados 
por Martínez (2002), quien, a su vez, los retoma 
de otros autores, así: el primer nivel de las in-
ferencias, que Martínez denomina enunciativas, 
está basado en las teorías de la enunciación 
propuesta por autores como Backhtine (1979), 
Benveniste (1977) y Charaudeau (1983). Los 
siguientes dos niveles (léxicas y referenciales) 
tienen sustento teórico en los múltiples es-
tudios de lingüística textual de autores como 
Halliday y Hasan. El concepto de inferencia 
macroestructural conecta la clasificación de 
Martínez con los trabajos de Van Dijk y Kintsh 
(1983) sobre estructuras textuales (Cisneros, 
Olave & Rojas, 2010).

A partir de esta clasificación, se diseñaron 
los materiales a manera de talleres prácticos 
secuenciales y progresivos que, si bien no rea-
lizan una división absoluta de los procesos 
inferenciales, sí permite trabajarlos de mane-
ra particular para facilitar su comprensión y 
desarrollo a cargo de los agentes educativos. 
De esta forma, los talleres plantean ejercicios 
que incrementan el nivel de dificultad en cada 
paso, llevando al estudiante a la resolución del 
problema a través de ayudas metodológicas y 
secuencias progresivas de ejercicios.

Pilotajes
Una vez diseñados los dos primeros blo-

ques de talleres: inferencias enunciativas y ma-
croestructurales, se realizaron las pruebas pilo-
to correspondientes en los primeros semestres 
de la Licenciatura en Español y Literatura e In-
geniería de Sistemas, jornada nocturna, con una 
duración de seis horas en cada grupo, divididas 
en cuatro sesiones. 

Los objetivos de la prueba piloto fueron: 
revisar que la presentación, distribución de los 
elementos textuales y presencia de instruccio-
nes aseguraran la claridad para la resolución 
de los ejercicios; evaluar la secuencia de los 
ejercicios contenidos en dos talleres inferen-
ciales (de enunciación y macroestructura) 
en cuanto a la transición entre niveles de di-
ficultad; estimar la pertinencia de los textos 
seleccionados como instrumento de lectura 
para la realización de inferencias enunciativas 
y macroestructurales; poner en contacto a los 
estudiantes con las hojas de talleres y la me-
todología de trabajo para observar su disposi-
ción frente a este tipo de dinámicas; y detectar 
y corregir posibles errores tipográficos en las 
hojas de ejercicios.

Rediseño de materiales
En la evaluación de las pruebas piloto se ob-

servó como resultado positivo el diseño de los 
talleres, cuya presentación se caracteriza por 
ser muy sobria y permitir una visualización clara 
de los elementos que componen cada ejercicio. 

En relación con los textos, se conserva la 
propuesta inicial de concentrarse en el expo-
sitivo y argumentativo con grados de dificultad 
esperados en el nivel universitario incipiente; 
sin embargo, los textos elegidos no llevaban 

Los proyectos factibles 
en educación pretenden 
la modificación positiva 
de las deficiencias en el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje, o de 
situaciones educativas 

en sus propios contextos
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una continuidad temática, de modo que su 
lectura carecía de una secuencialidad. Por lo 
tanto, se resolvió elegir textos relacionados 
con el tema de la metodología de la investiga-
ción por considerarlo un tema útil en todas las 
carreras universitarias y que, además, no pre-
sentaban problemas de especificidad de cada 
campo del conocimiento. 

En cuanto a las instrucciones, se notó la 
necesidad de hacer correcciones sobre algunas 
consignas imprecisas, de acuerdo con los co-
mentarios generales que se observaron en la 
aplicación, revisar ambigüedades en las opcio-
nes de respuesta que confunden la socialización 
de los ejercicios, así como ajustar la transición 
entre los textos utilizados, pues se hicieron evi-
dentes algunos saltos que precisaban de ejerci-
cios intermedios y de más marcadores de apoyo. 
Con miras a la apropiación de las estrategias ad-
quiridas, se diseñaron preguntas de proyección 
en las que se solicitó a los estudiantes transferir 
estas habilidades a lecturas específicas de sus 
labores académicas cotidianas. 

La propuesta1

Se propone aplicar talleres escritos en cur-
sos de lectura iniciales en la educación supe-
rior, para estudiantes de cualquier programa 
académico universitario. El objetivo de estos 
talleres es mejorar el uso de la inferencia como 
estrategia de comprensión lectora de textos 
expositivos y argumentativos, enmarcados en el 
género discursivo académico, enfatizando en la 
potenciación de niveles inferenciales paralelos 
al análisis de niveles estructurales del texto es-
crito. Estos se caracterizan por ser: secuencia-
les o graduales, autorregulativos, colaborativos, 
metacognitivos y mediacionales. Son graduales 
en cuanto a los niveles de dificultad de los 
textos y a las preguntas que se presentan en 
cada ejercicio y en la transición entre talleres. 
Autorregulativos, en cuanto al control que ejerce 
cada estudiante sobre el avance de su proceso y 
la transpolación de cada estrategia de compren-

sión lectora hacia textos involucrados con el 
currículo de su formación universitaria. Colabo-
rativos, al incluir actividades de aprendizaje en-
tre pares. Metacognitivos, al inducir al estudian-
te a reconstruir sus procesos de pensamiento 
después de dar respuesta a algunas preguntas. 
Mediacionales, por la necesidad que presentan 
los talleres de ser orientados por un docente 
que permita el diálogo, la discusión y la pregunta 
motivadora durante las sesiones.

Los materiales diseñados presentan la siguien-
te estructura (Cisneros, Olave & Rojas, 2010, p. 35):

 � Título del taller, que da cuenta del tipo de 
inferencia en el que se enfatizará durante la 
ejercitación. Cada nivel estructural del texto 
determina el tipo de inferencia, cuya división 
es estrictamente metodológica “pues los di-
ferentes niveles se dan de manera simultánea 
en la construcción del discurso” (Martínez, 
2001, p. 155). La planeación de los talleres 
corresponde a una secuencialidad propues-
ta que parte del nivel enunciativo, continua 
con los niveles microestructurales, luego ma-
croestructurales y pretende cerrar con un ni-
vel integrador centrado en las inferencias ar-
gumentativas; el proceso se concibe entonces 
como un ciclo de entrenamiento y aprendi-
zaje de estrategias de lectura relacional para 
abordar los diferentes textos académicos. 

 � Subtítulo del taller, con la identificación del 
tipo de ejercicios propuestos que se dispo-
nen en secuencias de lo simple a lo complejo. 

 � Conceptos previos como contextualización 
e introducción al tipo de ejercicios; se espe-
cifica su importancia y el objetivo de lectura.

 � Clave. Modelización del ejercicio que se 
desarrollará e indicaciones sobre cómo re-
solverlo paso a paso. Se espera que el estu-
diante asuma el modelo como un ejemplo 
de seguimiento durante el desarrollo de los 
ejercicios posteriores.

 � Ejercicios enmarcados en una situación 
específica de comunicación; cada serie de 

1 Para ampliar la fundamentación teórica en extenso de cada uno de los talleres y ejercicios, ver en Cisneros, Olave y 
Rojas (2010). 
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ejercicios propone el desarrollo de un tipo 
de inferencias. Los instrumentos utilizados 
varían, desde diferentes tipos de preguntas 
hasta instructivos de operatividad.

 � Pistas. Recuerdan los puntos más importan-
tes de la clave, sugieren estrategias de re-
solución o amplían la información dada en 
el enunciado instructivo para ser utilizada 
durante la ejercitación.

 � Escuchémonos. Espacio para la autoevalua-
ción y coevaluación del desempeño, además 
de sugerir actividades de socialización de las 
respuestas desarrolladas.

 � Proyectemos. Sugiere actividades de trans-
ferencia del conocimiento adquirido o de la 
ejercitación desarrollada a otros espacios 
académicos de actuación. 

Los talleres, tal como se presentan (Cisne-
ros, Olave & Rojas, 2010, p. 42), incluyen pregun-
tas tanto abiertas como cerradas, de selección 
única y múltiple respuesta; de acuerdo con los 
énfasis y propósitos que se van a desarrollar 
en las operaciones mentales del estudiante, las 
preguntas se relacionan con cada tipo de taller 

y nivel estructural de los textos: enunciativas, 
léxicas, referenciales, macroestructurales y lógi-
cas o superestructurales, así:

 � Las preguntas enunciativas indagan por 
la identificación y análisis de las fuerzas 
relacionales discursivas entre enuncia-
dor, enunciatario, enunciado y polifonía 
de los textos.

 � Las preguntas léxicas se concentran en los 
significados contextuales de las palabras, 
de acuerdo con las relaciones que se esta-
blecen de la cohesión, la coherencia local 
y lo microestructural manifestado en las 
cadenas semánticas.

 � Las preguntas referenciales se ubican en el 
mismo nivel estructural lingüístico-textual 
anterior con manifestación en la progresión 
semántica y haciendo énfasis en las relacio-
nes endofóricas (anáfora y catáfora) y exo-
fóricas (referentes preconceptuales) que 
reconstruye el lector.

 � Las preguntas macroestructurales indagan 
por la selección y jerarquización de ideas 
en el texto, ubicado en el nivel de las ma-
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croproposiciones manifestadas en los pro-
cesos inferenciales de redacción de ideas 
principales, titulación y ubicación de pala-
bras clave.

 � Las preguntas lógicas se concentran en el 
nivel superestructural de los textos alrede-
dor de los esquemas de construcción a los 
cuales responden.

 � Las preguntas metacognitivas están ubicadas 
en el segmento de cada taller dedicado a la 
revisión colectiva y corrección que permite 
el alcance de la autonomía en los aprendi-
ces. En esta sección, denominada “Escuché-
monos”, se pretende repasar y refl exionar 
la propia práctica realizada. Con este mismo 
objetivo, las preguntas presentan las siguien-
tes variaciones:

– Autoevaluativas sobre el propio desem-
peño, los aciertos y las dificultades 
sobresalientes.

– Reconstructivas sobre el proceso indivi-
dual que se siguió para resolver la tarea 
(estrategias).

– Valorativas sobre la trascendencia del 
ejercicio y la exposición de opiniones 
críticas.

– Propositivas sobre la proyección de re-
laciones virtuales o la automejora del 
desempeño.

– Generalizadoras sobre la inferencia de 
regularidades, tendencias, principios o 
leyes útiles.

– Sintéticas sobre la integración y extrac-
ción de lo esencial de un ejercicio.

– Argumentativas sobre la justifi cación de 
una estrategia o un método utilizado.

– Comparativas sobre la observación de 
semejanzas y diferencias con ejercicios 
anteriores.

– Divergentes sobre la búsqueda de solu-
ciones alternativas o el rediseño de un 
ejercicio.

 � Las preguntas colaborativas forman parte de 
la sección “Escuchémonos” y tienen el ob-
jetivo de generar una puesta en común de 
las respuestas y procedimientos realizados 
por los estudiantes. Mediante la interacción, 
el estudiante puede validar o refutar las in-
ferencias alcanzadas, discutir, acordar y con-
trolar el desempeño de uno o varios com-
pañeros y, por lo tanto, de él mismo como 
marco de referencia comparativa. A través 
de la pregunta se genera esa apertura ha-
cia el otro que es también construcción de 
conocimiento. En ocasiones, las preguntas 
indicarán la búsqueda de pares o de peque-
ños grupos de discusión, retroalimentación 
y coevaluación. 

 � Las preguntas transferenciales buscan la 
proyección de la inferencia ejercitada en si-
tuaciones similares posteriores o alternas, 
en el contexto de lo académico universi-
tario. Están ubicadas al fi nal de cada taller, 
marcadas bajo el rótulo “Proyectemos”, y 
plantean actividades, instrucciones o retos 
para resolver fuera del aula. 

El trabajo de la propuesta para potenciar 
el nivel inferencial en los estudiantes inicia con 
un taller centrado en el texto como enuncia-
ción, ya que la conciencia y comprensión del 
texto como intersubjetividad y polifonía debe 
ser la puerta de acceso al análisis de los de-
más niveles estructurales, y se pretende llevar 
progresivamente al estudiante a determinar la 
situación de enunciación en un texto argumen-
tativo, previo a la identifi cación de los actores 
del acto comunicativo y desde la práctica en 
anticipaciones y predicciones a partir de ele-
mentos concretos. En este taller se abordan 
tres series de ejercicios, en el siguiente orden: 

El trabajo de la propuesta 
para potenciar el nivel 

inferencial en los 
estudiantes inicia con un 

taller centrado en el texto 
como enunciación
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práctica con paratextos, ejercicios de enuncia-
dor-enunciatario y determinación de la situa-
ción de enunciación.

El nivel microestructural de los textos es la 
siguiente escala de análisis alrededor del desarro-
llo de inferencias de recuperación léxica; es decir, 
la aplicación de los mecanismos de contextuali-
zación de signifi cados por contexto, por radica-
ción/sufi jación y la ejercitación en ejercicios de 
llenado de espacios en blanco en un texto.

En el mismo nivel microestructural, se pro-
pone un taller de inferencias léxicas y referen-

ciales, formado por ejercicios de relaciones ana-
lógicas, práctica con referencialidad, marcadores 
discursivos, conectores lógicos y, fi nalmente, 
progresión temática. Estos ejercicios están con-
centrados en las inferencias necesarias para 
reconstruir la cohesión del texto, a partir de 
las diferentes relaciones internas que presentan 
las palabras e ideas y que le dan unidad signifi -
cativa al texto. Los ejercicios que potencian el 
siguiente nivel inferencial hacen referencia a la 
macroestructura textual, a través de la jerarqui-
zación de ideas (principales y secundarias), de-
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otras herramientas de comprensión y produc-
ción de textos bajo la línea teórica trabajada en 
esta propuesta, está organizada en tres fases: las 
dos primeras están enfocadas en la compren-
sión desde los diferentes niveles textuales y el 
desarrollo de inferencias correspondientes; en 
la tercera fase se hace mayor énfasis en la pro-
ducción de textos a partir de casos de escri-
tura en cada profesión, tomando el modelo de 
Cassany (2006b). 

Factibilidad
Para el logro de la ejecución de la propues-

ta, se tiene en cuenta su carácter flexible, de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos fi-
nancieros, administrativos e institucionales de la 
universidad que decida aplicarla. En este sentido, 
se reconoce la dificultad que representa la in-
clusión de asignaturas que no estén previamen-
te contempladas en los programas de pregrado, 
por lo que se propone la posibilidad de ajustar 
los contenidos programáticos de algunas de 
ellas, ya existentes, si las condiciones legales o 
financieras impidieran la implementación de un 
curso como el que se presenta. 

En lo concerniente a la Universidad Tecno-
lógica de Pereira, en este momento, los progra-
mas de pregrado que cuentan con cursos inicia-
les relacionados con comprensión y producción 
de textos y que, por lo tanto, presentan mayor 
viabilidad para ejecutar esta propuesta, se pre-
sentan en la tabla 2.

Para el caso de la Licenciatura en Español 
y Literatura, cuya necesidad de preparación de 
sus profesionales en lectura y escritura for-
ma parte de la misma filosofía del programa, 
la inclusión de esta propuesta en el conteni-
do programático de la asignatura denominada 
taller de lectura, como actualmente figura en 
el pénsum, es la opción que presenta mayor 
factibilidad, a pesar de no estar ubicada en los 
primeros semestres. 

En el ámbito administrativo e institucional, 
la autonomía con que cuenta cada facultad para 
decidir sobre los ajustes organizacionales en los 
currículos, sumado a la alternativa que ofrece 
el proyecto de ajustarse a los horarios y cargas 
académicas de las asignaturas preexistentes, 

terminación de temas materializados en títulos 
y subtítulos, y a la práctica con textos de divul-
gación científica que requieren la selección de 
palabras clave a partir del estudio de sus síntesis 
o abstracts.

El último nivel de ejercicios aborda el aná-
lisis de las superestructuras expositivas y argu-
mentativas; es decir, los esquemas o “estructu-
ras estables de conocimientos que dan cuenta 
de ciertas regularidades o componentes inde-
pendientes del contenido textual y de sus rela-
ciones internas” (Cisneros, Olave & Rojas, 2010, 
p. 209), y que exigen inferencias sobre la inten-
cionalidad del autor (explicar o argumentar) y 
el orden o coordinación global de las partes del 
texto. En este taller se proponen dos series de 
ejercicios: en el primero, se enseña al estudiante 
a identificar el tipo de secuencia y a esquemati-
zarla; en el segundo, se practica la organización 
e integración de las secuencias textuales, una 
vez identificadas. 

Si bien la propuesta de trabajo segmenta el 
proceso inferencial involucrado en la compren-
sión lectora, tal división por niveles tiene un ca-
rácter metodológico y reconoce la complejidad 
de ese proceso en razón de su simultaneidad al 
abordar el texto; de esta manera, los ejercicios 
planteados pretenden reforzar una habilidad 
necesaria para la comprensión. 

Entre las estrategias que se brindan al es-
tudiante para acceder al texto académico se 
encuentran talleres de razonamiento inferencial 
y crítico intertextual que han demostrado ser 
los factores de mayor dificultad en la lectura de 
los jóvenes que ingresan a la educación supe-
rior (Cisneros, 2005); dichos talleres les permi-
tirán aprender, en términos de Cassany (2006a, 
2006b), entre y tras las líneas, de manera que se 
faciliten las técnicas de análisis de la información 
contenida en el texto.

Los talleres diseñados a partir de lo expuesto 
se encuentran en Cisneros, Olave y Rojas (2010), 
cuya publicación fue asumida por la Universidad 
Tecnológica de Pereira, con el fin de divulgarlos 
entre la comunidad académica interesada en 
replicarlos en las distintas universidades. 

La asignatura en la cual se llevaría a cabo 
la articulación de los talleres propuestos con 
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Facultad Programa Asignatura existente Semestre

Ciencias
de la Educación

Lic. Informática Educativa Comprensión y producción de textos I, II

Lic. Pedagogía Infantil Competencias comunicativas I, II

Lic. Español y Literatura Taller de lectura VII

Humanidades
y Bellas Artes

Lic. Lengua Inglesa Comunicación oral y escrita I

Lic. Artes Visuales Habilidades comunicativas I

Lic. Música Habilidades comunicativas I

Ingenierías

Ing. Sistemas Diurna
Técnicas de la comunicación
oral y escritura

I

Ing. Sistemas Nocturna
Técnicas de la comunicación
oral y escrita

I

Ing. Física Comunicación oral y escrita III

Ingeniería
Industrial

Ing. Industrial Diurna Comunicación oral y escrita I

Ing. Industrial Nocturna Comunicación oral y escrita I

Ciencias
de la Salud

Fisioterapia y Kinesiología Expresión y comunicación humana I

Tec. Atención Prehospitalaria Comunicación I

Veterinaria y Zootecnia Expresión oral y escrita I

Tecnología Tec. Mecatrónica Comunicación oral y escrita II

Ciencias
Ambientales

Tec. Prof. Turismo sostenible 
por ciclos propedéuticos

Comunicación educativa II

Tabla 2. Pregrados que cuentan con cursos de comprensión y producción de textos   

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira, 2010.

permiten la valoración de la factibilidad de la 
propuesta en cada facultad, teniendo en cuenta 
otros factores independientes que afectan el 
respaldo a esta propuesta, como el estado ac-
tual del desarrollo de las asignaturas listadas y 
la inclusión de sus contenidos en distintos pro-
yectos de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Consideraciones finales
En este documento se puso a disposición 

de la comunidad académica una síntesis del pro-
ceso de investigación llevado a cabo para la rea-
lización de una propuesta de mejoramiento de 
la capacidad inferencial aplicable en actividades 
y programas que buscan mejorar la compren-
sión de la lectura de textos académicos de tipo 
expositivo argumentativo de los estudiantes 
universitarios desde los inicios de sus carreras 

profesionales. Con esta propuesta pretendemos 
aportar al estado del conocimiento de la didác-
tica de la lectura y la escritura. 

Por tratarse de una propuesta didáctica que 
busca potenciar la habilidad inferencial involu-
crada en los procesos de comprensión de tex-
tos en el ámbito universitario, es recomendable 
vincularla en la programación curricular de cada 
pregrado como asignatura base para enfrentar 
los retos de la educación superior. Esto permite 
fortalecer las habilidades lectoras del estudiante 
al tiempo que se le brindan herramientas para 
facilitarles el acceso al texto escrito y, por tanto, 
al conocimiento. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje 
para la comprensión textual no pueden ser ta-
rea exclusiva de los docentes de lengua: las es-
trategias de lectura deben estar presentes en las 
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