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PRESENTACIÓN 
 

Los materiales escritos, libros, manuales, guías y prácticas conforman una 

inapreciable base de producción académica que enriquece el acervo cultural del 

Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez y de nuestra Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador.  

Nuevamente, me complace presentar a la comunidad universitaria la segunda 

edición del material titulado Comprensión y producción de textos escritos. Teoría y 

práctica, elaborado por las profesoras Marlene Arteaga Quintero y Yaritza Cova 

Jaime, quienes son profesionales adscritas al Departamento de Expresión y Desarrollo 

Humano de nuestra institución y tienen una sostenida trayectoria de producción 

intelectual en el área de Lengua y Literatura.  

Con esta nueva versión las autoras buscan, una vez más, a partir de la teoría y la 

práctica desarrollar destrezas comunicativas que permitan a los estudiantes de las 

diferentes especialidades y en los diversos grados académicos (especialización, 

maestría y doctorado) aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas destinadas a 

disminuir las debilidades  en la comprensión y producción de los órdenes discursivos 

utilizados en los principales géneros académicos, tales como: ensayos, artículos 

científicos, trabajo de grado, tesis doctoral, entre otros.   

Además, resulta novedoso porque su diseño instruccional está fundamentado en 

el trabajo teórico-práctico y está adaptado a las necesidades curriculares de nuestros 

estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado, así como a los requerimientos de 

material escrito a su alcance. Esto le proporciona un valor agregado a este texto. 



 

 

Por otra parte, como bien lo señalan las autoras, la intención no es que los 

estudiantes se limiten a la información que aquí se trabaja sino que amplíen los 

contenidos en las fuentes citadas. 

En atención a todo lo señalado, aplaudo, de nuevo, este tipo de iniciativa, sobre 

todo si parte de nuestros colegas del Siso Martínez, porque de esta forma se cumple 

con parte de los objetivos institucionales al apoyar a nuestros estudiantes, razón por 

la que la primera edición fue un éxito. ¡De seguro esta también lo será! 

 

 

     
Dr. Manuel Reyes Barcos 

Director Decano del Instituto Pedagógico de Miranda  
José Manuel Siso Martínez, UPEL 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es conocido por todos que leer y escribir son habilidades comunicativas 

fundamentales del ser humano, que requieren de mucha práctica, si se desea 

que alcance una participación exitosa en diferentes situaciones comunicativas 

y que aborde sus problemas con un mejor conocimiento del mundo y sus 

circunstancias. De tal forma que esa práctica debe partir de actividades reales, 

que sean propias del universo exterior al individuo, así como de su 

interioridad. Esto le permitirá tomar conciencia para forjar su propia 

instrucción y construir sus relaciones con los demás. Sin duda alguna, es 

evidente que si alguien se hace consciente de su experiencia cognoscitiva de la 

lectura y la escritura también se estará acercando a su nueva condición de 

creador y verá en el aprendizaje un mundo diferente, creativo, poderoso y 

mágico. 

De allí que el propósito esencial de este material sea contribuir con el 

desarrollo, fortalecimiento o consolidación de las habilidades comunicativas 

de leer y escribir, a partir de la aplicación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas. Pues, está claro que la única manera de aprender a leer es 

cuando logramos comprender el texto escrito, asimismo de aprender a 

escribir cuando somos capaces de producir un texto coherente, cohesivo y 

adecuado. Todo esto se puede lograr si el participante, de manera autónoma, 

toma conciencia de que es capaz de usar estrategias para solucionar sus 

problemas  de comprensión y producción, a través de acciones organizadas 

para procesar esa información. 

Los objetivos que se pretenden cumplir con el uso del presente material 

son los siguientes: 

 Desarrollar destrezas, a partir de la práctica de la lectura, para 

diferenciar y comprender textos escritos, según  las características 

del discurso 
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 Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas, a partir de la 

práctica de la lectura, que permitan la comprensión de diferentes 

tipos de textos escritos 

 Desarrollar destrezas, a partir de la producción escrita, para 

diferenciar y caracterizar los distintos órdenes discursivos, según  

las características del discurso 

 Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan la 

producción de diferentes tipos de órdenes discursivos  

Para cumplir con esos objetivos los principales contenidos que serán 

desarrollados son: la lectura, la escritura,  el texto escrito, las estrategias 

cognitivas o cognoscitivas y las estrategias metacognitivas o 

metacognoscitivas. 

Por otra parte, este material fue diseñado para ser trabajado de forma 

teórico-práctica; en primer lugar, porque se presenta información para 

verificar los conocimientos previos necesarios para lograr la comprensión de 

los contenidos ya señalados, y en segundo lugar, esos contenidos se aplican a 

partir de las diferentes actividades que fueron planificadas.  

Además, con este texto se busca desarrollar o afianzar las destrezas para 

distinguir los diferentes órdenes del discurso (narrativo, expositivo, 

descriptivo y argumentativo), puesto que esta información es necesaria e 

imprescindible para comprender un texto escrito; así como también para 

producirlo. Sin embargo, no se pretende que sea el único material de consulta, 

sino que funcione como una ayuda que despierte en el participante las 

inquietudes para continuar trabajando con la lectura y la escritura de manera 

independiente, en vista de que estas habilidades comunicativas crecen y se 

perfeccionan, fundamentalmente, con la práctica.  

También es importante resaltar que la lectura y la escritura no son solo 

algunos de los tantos contenidos del área de Lengua y Literatura sino que 

también, y más importante aún, son actividades que nunca pierden vigencia, 

por lo que se debe potenciar en todo momento para poder utilizarlas en las 

diferentes circunstancias de la vida social común; lo que se busca es que sean 

vistas como unas de las cuatro habilidades comunicativas (leer, escribir, 

hablar, escuchar) tan necesarias para poder relacionarse con los demás. 
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Asimismo, con un material de este tipo se busca también que el individuo 

tome conciencia de esas estrategias cognitivas y metacognitivas que puede 

utilizar cuando se le presentan dificultades para comprender o producir un 

texto escrito. No solo aquellos que son utilizados en el ámbito educativo, sino 

los que corresponden al campo laboral, familiar, entre otros.  

De tal modo, que el diseño y la planificación de este material partieron, 

fundamentalmente, de esos problemas de comprensión de lectura y de 

producción de textos observados en los estudiantes de Educación 

Universitaria de pregrado y postgrado, con el propósito de que se den cuenta 

de que son capaces de superar esas dificultades de comprensión y producción 

de textos cuando así lo decidan. Y la única forma de hacerlo es a través de la 

práctica. 

Por ello, desde el momento en que se comience a revisar el material, se 

debe prestar  atención a la información teórica de cada uno de los bloques de 

contenido en que está dividido; además de  analizar el repertorio de 

estrategias que se proponen y de tomar conciencia de las que realmente se 

emplean y, finalmente, evaluar su efectividad. Todo esto permitirá, a corto, 

mediano o largo plazo, poner en práctica aquellas estrategias que resultaron 

útiles y con las cuales se obtuvieron resultados favorables. Sin embargo, es 

válido resaltar que con estas estrategias no se pretende limitar ni el proceso 

de comprensión de la lectura ni el de producción escrita, la intención es 

presentar unas cuantas opciones para que cada quien las adapte, cambie o 

avale, y aplique en su desarrollo profesional. 

Como el enfoque bajo el cual se organizó el material fue teórico-práctico, 

los bloques de contenidos fueron organizados de la siguiente forma: 

a) En primer lugar, se ubica la información teórica para apoyar cada uno de 

los temas que forman parte de este material. De esta manera, se pueden 

activar los conocimientos previos referidos a los contenidos que son 

considerados prerrequisitos. Para facilitar el aprendizaje se utilizó como 

elemento de ayuda el resumen. Este se encuentra intercalado, en un gran 

recuadro, entre la información teórica y las actividades sugeridas. De 

igual manera, en algunos casos, se utilizó el mapa de conceptos. 

b) En segundo lugar, se proponen actividades para cada uno de los 

contenidos presentados. A partir de estas se podrán poner en práctica las 

estrategias trabajadas, además de comprobar si son o no efectivas. 

Fueron colocadas entre los contenidos o al finalizar cada uno. También se 
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encontrarán actividades de autoevaluación, las cuales fueron 

denominadas ¿QUÉ COMPRENDO?; estas sirven para contrastar lo que se 

conoce o se sabe con lo que se aprendió; se ubicaron al cerrar cada 

bloque.  

c) Finalmente, se sugieren actividades para ser realizadas fuera del aula.  

 

Para comenzar el propio proceso de comprensión estratégica, se 

presentan unas recomendaciones que permitirán lograr los objetivos a 

cabalidad: 

 

1. Revise cada uno de los bloques de contenido, con el fin de obtener un 

panorama general de lo que se va a tratar. 

2. No olvide que es esencial revisar la bibliografía básica, sobre todo en 

aquellos casos en los cuales presente alguna duda, de esta manera podrá 

constatar la información que conoce con la que no conoce. Ella le sirve 

como guía y apoyo en esos casos especiales. 

3. Procure elaborar un glosario de términos, con la inclusión de nuevas 

palabras y su significado. Es decir, cree su propio glosario. Verá que ese 

procedimiento también lo ayudará a aclarar dudas. 

4. Recuerde que los resúmenes que se encuentran enmarcados, sirven para 

comprobar y repasar la información más importante. Présteles mucha 

atención. 

5. No olvide realizar las diferentes actividades que se proponen. De ellas 

dependerá el logro de los objetivos. Es la única forma de darse cuenta de 

cómo va su proceso de aprendizaje y consolidar lo aprendido.  

6. Cuando presente dudas o considere que se ha equivocado en alguna de 

las actividades realizadas, procure aclararlas en el próximo encuentro, sea 

presencial o virtual. Recuérdelo. 

 

Finalmente, se busca que la experiencia sea vivencial, significativa, 

funcional, innovadora y reflexiva para que el participante obtenga un mejor 

desempeño al momento de leer y escribir y de esta manera poder convertirse 

en una persona exitosa en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve.  
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I 

LA LECTURA 

Leer y lectura son palabras que nos acompañan continuamente en 

distintas situaciones de la vida. En consecuencia, es necesario ubicar cuáles 

son los distintos significados que se asocian al verbo leer y al sustantivo 

lectura. 

El Diccionario de la lengua española, en su sitio web (http://dle.rae.es/), 

señala que el vocablo leer proviene del latín legĕre y su significado básico es el 

de “pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de 

los caracteres empleados”. También considera leer como “comprender el 

sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica”, así como “descubrir 

por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto que ha 

hecho o le ha sucedido”, entre otras acepciones similares, por lo que se puede 

precisar que leer no es solamente descifrar un texto escrito sino también 

descifrar un discurso oral o una circunstancia de alguna forma particular y de 

determinado modo, de acuerdo con la naturaleza del fenómeno (imágenes, 

íconos, símbolos). En fin, lo que se busca es “entender o interpretar un texto 

de determinado modo”.  

Asimismo, autores como Smith (1997, p. 31) afirman que “leer es la 

habilidad para reconocer y comprender los símbolos impresos del vocabulario 

hablado del niño. Las palabras impresas, al igual que las habladas, tienen 

significado para el niño sólo en la medida que pertenezcan a su experiencia”. 

Ríos (2000, p. 138) afirma que leer “se caracteriza por la traducción de 

símbolos y letras en palabras y frases” y Prieto Figueroa (1968) afirmaba que 

leer es un diálogo con el autor del texto, por lo tanto se incluye la propia 

interacción con la fuente de creación. 

 A partir de la comparación entre las definiciones antes señaladas y otras 

que haya revisado,  elabore su propio concepto de leer. 

En síntesis:   

 

LEER es la habilidad del individuo para reconocer y 
comprender las palabras impresas y otros signos, en la 
medida que pertenezcan a su experiencia. 

 

http://dle.rae.es/
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Sobre la palabra lectura, dicho diccionario, también en su sitio web 

(http://dle.rae.es/),  refiere en primer lugar, la “Acción de leer”; en segundo 

lugar, la propia “Obra o cosa leída” y en tercer lugar la “Interpretación del 

sentido de un texto”. Además presenta otras acepciones, sobre todo en 

sentido figurado, unas referidas a las distintas versiones que se hacen de un 

texto o cualquier circunstancia; la disertación sobre un tema; el conocimiento 

sobre una persona, entre otras definiciones. 

En latín, la palabra lectio –onis significa lectura y también lección, de tal 

forma que aquello que se lee se convierte en la acción y también en la obra 

porque cuando se tiene un texto en la mano – o sea la lectura-  lo mejor que 

se puede hacer es tratar de trabajarlo – o sea hacer la lectura. 

Para Ríos (2000, p. 138) la lectura es “un proceso complejo en el cual 

concurren (…) el escritor, quien actúa como emisor, el lector o receptor, el 

texto que constituye el mensaje y el contexto”. De allí, el autor se detiene en 

la importancia del lector y su papel activo en la reconstrucción del significado 

a partir de su experiencia previa y de su competencia lingüística.  

De igual forma, Barrera Linares (1991, p. 193) considera que la lectura 

“implica, primero, un reconocimiento (identificación) de tales formas gráficas 

como integrantes de un código conocido (el sistema de escritura utilizado) 

para continuar con un cotejo mental de la armazón lingüística poseída por el 

lector”. Vuelven a ser muy importantes el lector y sus competencias. 

 

 A partir de la comparación entre las definiciones antes señaladas y 

otras que haya revisado, proponga un concepto propio de lectura. 

 

 

En resumen: 

 

LA LECTURA es una destreza que requiere de la participación 

activa de quien lee para decodificar los símbolos gráficos y 

para aportar sus experiencias,  conocimientos e intereses a fin 

de comprender un texto escrito. 

  

http://dle.rae.es/
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¿QUÉ COMPRENDO?  

Verifique lo comprendido con las actividades que se le presentan a 

continuación. 

 

ACTIVIDAD 1 

A partir de la siguiente actividad lúdica se pretende estimular la 

capacidad para sustituir términos y construir un texto con significado. La 

intención es que comprenda intuitivamente las categorías gramaticales. 

Observe el siguiente ejemplo: 

 

LOS CRÁTAOS 

Los crátaos modernos fueron inventados a rentiales del Siglo XIX. Antes 

las personas se desplazaban dulte a dulte porque debían utilizar caballos, 

marrelas o venuzados a tracción de sangre. 

 

CON REEMPLAZO DE TÉRMINOS:  

Los carros modernos fueron inventados a finales del Siglo XIX. Antes las 

personas se desplazaban poco a poco porque debían utilizar caballos, mulas o 

vehículos a tracción de sangre. 

 

Ahora, lea el texto y responda las preguntas y planteamientos que se 

formulan. 

 

LAS MANEIDAS 

 En la historia se ha visto que las maneidas han estado tondecadas 

prosédicamente. En un principio, fue sucediendo dulte a dulte por 

lempusidad. Sin embargo, ese tondecamiento se alternaba con 

balincamientos y pustinentos. 

 Las maneidas, al igual que los dilabios, poseen rasgos trikontianos que 

les ayudan a disventrizar. 

 Muchas personas, además, consideran que a lo largo de la historia las 

troposeidas han permanecido inalterables y eso hace suponer la existencia de 

interesados e ignorantes que continúan con ese coltrenio, aunque a veces no 

es distinguible a simple vista. 

 Lo que impide que las maneidas se foltecien, definitivamente, es su 

capacidad oxcedial lo que a su vez les permite su estabilidad sin llegar a 

disprocarse. 

 (Actividad adaptada del trabajo de MacDowell, 1984) 
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Interrogantes: 
1. ¿Cómo han estado las maneidas? 

2. ¿Cómo sucede el tondecamiento? 

3. ¿Qué poseen los dilabios al igual que las maneidas? 

4. ¿Cómo han permanecido las troposeidas? 

5. ¿Qué permite la estabilidad de las maneidas? 

6. Forme familia de palabras con tres términos resaltados en negritas, 

considerados “especiales”. 

7. Establezca las categorías gramaticales de los términos “especiales” 

8. Para usar su experiencia como lector, elabore un nuevo texto con 

vocablos castellanos que sustituyan a  los “especiales”. Recuerde el 

ejemplo. 

ACTIVIDAD 2 

Indique en cada uno de los enunciados que se le presentan a continuación 

quién lee y qué es lo que lee. Vea el ejemplo. 

 

Leer un mapa 

¿Quién lee? El cartógrafo, el geógrafo o la geógrafa, los conductores,… 

etc. 

¿Qué lee? Signos y símbolos cartográficos a una determinada escala.  

  

a) Leer los gestos de los niños 

b) Leer la música favorita 

c) Leer las cartas del tarot 

d) Leer la posición de las estrellas 

e) Leer un libro 

f) En conclusión, ¿en cuáles momentos se lee? y ¿quiénes leen? 
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PROPÓSITOS DE LA LECTURA 

 

Toda lectura requiere del planteamiento de un propósito o finalidad por 

parte del lector. Rufinelli (1989) plantea seis propósitos que podría tener el 

lector: 

1. Estudiar para aprobar un examen o curso 

2. Comentar una obra 

3. Ubicar una obra en un momento o contexto histórico 

4. Por placer o disfrute personal 

5. Por entretenimiento o para pasar el tiempo en situaciones de espera 

6. Para buscar información que le interesa 

 

Sin embargo, es el lector quien en definitiva determina cuál es su 

propósito al momento de leer un texto escrito. De allí que no lo podamos 

delimitar a solo estos seis, pudieran ser más de cincuenta, por cuanto existen 

muchos otros propósitos que dependerán exclusivamente de lo que esté 

buscando el lector. 

 

En resumen: 

CUANDO SELECCIONAMOS cualquier texto para ser leído, 

siempre debemos tomar en cuenta el propósito que nos 

impulsa para ejecutar la acción de leer. Tomar en cuenta el 

propósito de la lectura facilita el proceso de comprensión. 

 

 

¿QUÉ COMPRENDO?  

Verifique lo comprendido con la actividad que se señala a continuación. 

 

ACTIVIDAD 3 

Presente un ejemplo para cada uno de los 6 propósitos señalados por 

Rufinelli.  

Escriba otros 5 propósitos distintos a los presentados por Rufinelli. 

 

Seleccione de todos los propósitos presentados en las actividades anteriores 

cuál es el que usted más utiliza cuando lee e indique por qué. 
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LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 

Comprender la lectura es un proceso cognoscitivo complejo, interactivo y 

dinámico entre el mensaje presentado por el autor y el conocimiento, las 

expectativas y los propósitos del lector. Es extraer el significado, tanto de 

palabras separadas como de las relaciones entre ellas (Ríos, 2000). 

Por consiguiente, comprender la lectura no solo requiere conocer las 

reglas lexicales, sintácticas, semánticas y pragmáticas propias del lenguaje 

escrito; sino también que el lector y el autor compartan significados explícitos 

e implícitos en el texto, a fin de que el lector esté en capacidad de inferir ideas 

e intenciones del autor, para que así se pueda producir una interacción entre 

las características del lector y del texto, dentro de un contexto (Díaz Barriga y 

Hernández, 1998; Barrera, 1991; Morles, 1994; Morles, Amat,  Donis y 

Urquart, 1989; Solé, 1994). 

En definitiva:  

LA COMPRENSIÓN es el propósito fundamental de toda 

lectura; es decir, obtener significado de lo que se lee es el 

verdadero objetivo de la acción de leer. 

 

¿QUÉ COMPRENDO?  

Ponga a prueba su comprensión  desarrollando la siguiente actividad. 

ACTIVIDAD 4 

Explique, oralmente, el contenido de los siguientes textos:  

 Los jóvenes necesitan libertad para crear, comprender y crecer. 

 Aun cuando existen multiplicidad de términos apofánticos y su uso es 

indiscriminado, las posibilidades de identificarlos como tales están 

restringidas a pocos. 

Aunque le parezca obvio, intente explicar dos razones por las cuales se 

comprende uno u otro texto más fácilmente.  
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LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

El conocimiento previo es uno de los rasgos que más se consideran al 

hablar de comprensión de textos y que, en consecuencia, es un factor clave 

para detectar insuficiencias para comprender, lo que impide o limita la 

interpretación de la información. No es suficiente con poseer conocimientos 

declarativos sobre el mundo, es necesario saber cómo activarlos y utilizarlos 

en la comprensión de un texto determinado. 

El conocimiento previo es una condición esencial para la comprensión 

porque el significado del texto lo define el mismo lector. Por tanto, lo 

importante aquí es qué conoce el lector sobre el tema de la lectura para poder 

conectar lo conocido con la información nueva. 

Otro de los conocimientos previos que debe poseer el lector responde a 

las habilidades lingüísticas de tipo léxico, sintáctico y pragmático de su lengua. 

Además, de contar con habilidades estratégicas metacognoscitivas o 

autorreguladoras que le permitan introducirse a niveles profundos de 

comprensión y aprendizaje (Burón, 1993; Elosúa y García, 1998). 

Debe tener en cuenta, igualmente el conocimiento de que los textos 

pueden comprender una amplia variedad de géneros y las diferentes 

estructuras textuales (narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo), 

asimismo, el hecho de que los textos tienen propósitos variados. 

Todo lo anterior nos permite señalar que: 

 

EL CONOCIMIENTO PREVIO es uno de los rasgos más 

importantes para la comprensión de un texto escrito; le 

permite al lector saber qué conoce sobre el tema de la 

lectura, pues el significado del texto lo define el lector al 

conectar la información que conoce con la nueva. 
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¿QUÉ COMPRENDO?  

Verifique lo comprendido con las actividades que ahora le presentamos. 

 
ACTIVIDAD 5 

Lea el siguiente texto.  

 

Si no hubiera sido por el PC todos hubiéramos podido llegar a tiempo y 

entregar la documentación, pero como siempre tuvimos que sufrir un retraso 

y hasta simular ser lo que no somos. Es tan molesto tener que vivir así. 

 

 ¿Cuál título le asignaría y por qué? 

 ¿Posee algún conocimiento previo sobre el tema leído? Explique cuál. 

 ¿Cuál información nueva obtuvo? 

 ¿Considera que sus conocimientos previos activados facilitaron o 

interfirieron en la comprensión del texto para asignarle el título? Explique. 

 ¿Sabe usted qué han significado las iniciales PC para las distintas 

generaciones? 

ACTIVIDAD 6 

Responda las siguientes interrogantes. 

 

 ¿Cuál fue el mayor aprendizaje obtenido con el contenido sobre la 

lectura y sus diferentes acepciones?  

 ¿Cuál es la utilidad de ese aprendizaje? ¿Cuándo lo utilizaría? 

 
LAS FASES DE LA LECTURA  

Para Solé (1994) la lectura, por ser un proceso,  consta de unos 

subprocesos que implican; primero, la preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; segundo, la actividad propiamente de lectura, que 

involucra la aplicación de estrategias para la construcción del significado; c) 

tercero, el uso de mecanismos cognitivos que permitan sintetizar, generalizar 

y transferir los significados obtenidos; es decir, la comprensión. Estos 

subprocesos, los organizó en fases, tal como se observa en el cuadro 1: 
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Cuadro 1 

Fases de la lectura 
FASE OBJETIVO INTERROGANTES ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 
Antes de la 

lectura 
 

Planificación 

 
Determinar el 
propósito o 
los objetivos. 

-¿Qué tengo que leer? 
-¿Por qué/para qué voy a leer? 
-¿Qué sé acerca del contenido que voy a leer? 
-¿De qué trata el contenido de lo que voy a leer? 
-¿Cuáles tareas debo hacer mientras voy leyendo? 

-Tener claros los objetivos propuestos con la lectura del material.  
-Evocar recuerdos para activar los conocimientos previos. 
-Familiarizarse con el material escrito. 
-Hacer predicciones a partir de palabras clave. 
-Organizar las tareas que hay que hacer durante y después de la 
lectura del material. 

 
Durante la 
lectura  
 
Ejecución 

 
Determinar 
cómo va el 
proceso de 
comprensión 
de la lectura. 

-¿Cuál información esencial me proporciona el 
texto?  
-¿Cuál información puedo considerar importante 
para alcanzar el objetivo de mi lectura? 
-¿Qué pretende explicar este párrafo?  
-¿Cuál es la idea principal que extraigo de aquí? 
-¿Tengo una comprensión adecuada de las ideas del 
texto? 
-¿Cuál podría ser el final? 
-¿Qué surgirá para solucionar lo que aquí se plantea? 

- Formular predicciones sobre el texto que se está leyendo. 
- Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 
- Aclarar posibles dudas sobre el texto. 
- Resumir las ideas del texto. 
- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones  
 

Después de 
la lectura 

Evaluación 

Determinar si 
se logró la 
comprensión 
de la lectura. 

-¿Qué comprendí acerca del contenido de la lectura? - Resaltar y expresar la idea principal del texto. 
- Resumir el texto.  
-Formular preguntas cuyas respuestas se encuentren 
relacionadas con el texto; que requieran que el lector relacione 
elementos del texto;   que estén elaboradas de forma personal. 
-Aplicar la información obtenida a otras situaciones. 

Adaptación de Cova (2016)
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De igual forma, para esta autora son determinantes para el logro de una 

comprensión adecuada, primero la relación que se establece entre quien lee y 

sus conocimientos previos, y segundo, las estrategias que implican un 

procedimiento basado en habilidades, destrezas y técnicas que, a su vez, 

deben estar asociadas con las experiencias y los conocimientos previos.  Estas 

estrategias fueron señaladas en la última columna del cuadro anterior.  

Asimismo, Solé (1994) señala que resulta necesario aplicar estrategias en 

las diferentes fases del proceso lector. Esto permite: 

1. Tener claro cuál es el objetivo de la lectura. 

2. Activar y actualizar los conocimientos previos relevantes. 

3. Tomar en cuenta los distintos tipos de estrategias a aplicar según cada 

fase del proceso lector. 

4. Revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee. 

5. Tomar decisiones adecuadas ante dificultades en la comprensión. 

6. Actualizar, adquirir y aplicar el conocimiento que mediante la lectura 

se ha obtenido. 

 

En fin, podemos resumir que: 

 

LAS FASES DE LA LECTURA  representan los subprocesos que 

se llevan a cabo cuando se decide leer un texto: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Si estos se 

consideran y aplican de manera efectiva, utilizando las 

estrategias propias de cada una, se garantiza la comprensión. 

 

¿QUÉ COMPRENDO?  

Verifique lo comprendido con las actividades que ahora le presentamos. 
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ACTIVIDAD 7 

A continuación se presenta un texto con el fin de que aplique cada una de 

las fases de la lectura. Para garantizar su cumplimiento se le irá indicando lo 

que debe hacer paso a paso.  

ANTES DE LA LECTURA:  

1. Tenga claro el propósito propuesto con la lectura del material.  

2. Evoque recuerdos para activar los conocimientos previos. 

3. Haga predicciones, en caso de ser necesario, a partir de palabras clave 

referidas en el título. 

4. Organice las tareas que hay que hacer durante y después de la lectura 

del material. 

5. Responda las siguientes interrogantes: ¿Por qué/para qué voy a leer el 

texto titulado La globalización económica y sus implicaciones socio-

culturales en América Latina? ¿Qué sé acerca del contenido  del texto 

que voy a leer? ¿De qué trata el contenido del texto que voy a leer? 

¿Cuáles tareas debo hacer mientras voy leyendo el texto? ¿Cuáles de 

las estrategias propias de esta fase tomé en consideración para 

cumplirlas? 

 

DURANTE LA LECTURA:  

1) Formúlese preguntas, tales como: ¿Cuál información esencial me 

proporciona el texto? ¿Cuál información puedo considerar importante 

para alcanzar el objetivo de mi lectura? ¿Qué pretende explicar cada 

párrafo? ¿Tengo una comprensión adecuada de las ideas del texto? 

¿Qué surgirá para solucionar lo que aquí se plantea? 

2)  Aclare posibles dudas, ya sea de algún término que no comprenda o 

de alguna información. 

3) Extraiga las ideas principales de cada párrafo. 
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La globalización económica y sus implicaciones socio-culturales en 

América Latina 

El escenario internacional se caracteriza en la actualidad por el desarrollo 

acelerado de profundos cambios de paradigmas. El mundo se está integrando 

de manera vertiginosa, tanto en lo político, social como en lo económico, 

donde los procesos productivos se llevan a cabo a nivel de corporaciones y 

redes globales, modalidad de organización industrial que se basa en un 

enfoque mucho más horizontal y descentralizado que ha permitido a las 

organizaciones empresariales ubicar cada una de sus operaciones en aquellos 

lugares del mundo que más ventajas competitivas le ofrezcan.  

Debido al elevado costo y riesgo que implica la producción y distribución 

de bienes de alto valor agregado, estas empresas globales están organizadas a 

escala planetaria en forma más estratégica que sus competidores del pasado, 

y dependen para su funcionamiento de un elevado conocimiento de los 

mercados, del uso de recursos tecnológicos a gran escala y el manejo de 

información como dimensiones de una moderna gerencia de capital. 

Evidentemente, este proceso de mundialización de la economía ha traído 

como consecuencia, que las fronteras neoeconómicas se hayan vuelto más 

permeables en la medida en que el flujo de bienes, servicios y capitales ha ido 

aumentando mucho más rápidamente que la producción. Por ello, la 

globalización de la economía internacional está ejerciendo una fuerte presión 

sobre los distintos estamentos de la sociedad, tal y como lo refiere Cano 

(2007:2) cuando aporta: 

La globalización actual es un fenómeno complejo, que trasciende la 

economía e impacta directamente aspectos fundamentales de la vida de las 

naciones, tales como la cultura, la educación, la política y, en general, las 

visiones del mundo contemporáneo. 

Esto significa que, el fenómeno de la globalización ha acentuado las 

interacciones de todo orden, propiciando espacios para nuevos conocimientos 

y generando una tendencia hacia la homogeneización de la cultura y los 

valores, lo cual genera incertidumbre sobre el advenimiento de una sociedad 

mundializada, donde pareciera estar en riesgo, tanto la diversidad cultural 

como el arraigo por la fenomenología local y regional. 

 

Tomado de: Mesino (2009). La globalización económica y sus 

implicaciones socio-culturales en América Latina.  
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DESPUÉS DE LA LECTURA:  
1) Exprese de forma escrita la idea principal del texto. 

2) Realice un resumen del texto.  

3) Formúlese las siguientes preguntas: ¿Qué comprendí acerca del contenido 

del texto? ¿Cuáles de las estrategias propias de esta fase tomé en 

consideración para comprender el texto? ¿Cómo evaluaría esta actividad 

en cuanto a los elementos que aportó para la comprensión de la lectura? 

¿Cuáles diferencias encuentro si comparo esta experiencia de lectura con 

las que ha tenido hasta ahora? ¿Qué me aportó la información de las fases 

de la lectura para que la experiencia fuera diferente?  

4) Aplique la información obtenida a otras situaciones. 

 
 

 PARA CONTINUAR LA PRÁCTICA 

 

1. Para aplicar las fases de la lectura: antes, durante y después, realice la 

lectura de los textos de opinión que se suministran en los siguientes links:  

Alexander Hincapié: www.iisue.unam.mx/perfiles/descargas/pdf/2012-136-

162-183  

Antonio López Ortega: http://prodavinci.com/blogs/cultura-una-

encrucijada-por-antonio-lopez-ortega/).  

Recuerde tomar en consideración la información  que aparece en el 

cuadro 1.  Intente identificar cuál es el tema fundamental de cada uno de 

los textos. Comente la actividad en la próxima sesión de clases. 

Para revisar algunos de los diversos tipos de lectura se sugiere: 

2. Ubique el texto poético “Los amantes” de Julio Cortázar, puede 

recuperarlo a través de la siguiente dirección: 

https://www.poeticous.com/julio-cortazar/los-amantes?locale=es 

3. Realice la lectura a fin de establecer el tema desarrollado  y cómo fue el 

proceso de comprensión. Comparta su opinión con sus compañeros en 

clases. 

4. Lea el siguiente texto de Roal Dahl y resuma las ideas principales. En el 

próximo encuentro, opine sobre el contenido del texto 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/descargas/pdf/2012-136-162-183
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/descargas/pdf/2012-136-162-183
http://prodavinci.com/blogs/cultura-una-encrucijada-por-antonio-lopez-ortega/
http://prodavinci.com/blogs/cultura-una-encrucijada-por-antonio-lopez-ortega/
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CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO 

 

Estando una mañana haciendo el bobo 
le entró un hambre espantosa al Señor Lobo, 
así que, para echarse algo a la muela, 
se fue corriendo a casa de la Abuela. 
"¿Puedo pasar, Señora?", preguntó. 
La pobre anciana, al verlo, se asustó 
pensando: "¡Este me come de un bocado!". 
Y, claro, no se había equivocado: 
se convirtió la Abuela en alimento 
en menos tiempo del que aquí te cuento. 
Lo malo es que era flaca y tan huesuda 
que al Lobo no le fue de gran ayuda: 
"Sigo teniendo un hambre aterradora... 
¡Tendré que merendarme otra señora!". 
Y, al no encontrar ninguna en la nevera, 
gruñó con impaciencia aquella fiera: 
"¡Esperaré sentado hasta que vuelva 
Caperucita Roja de la Selva!" 
-que así llamaba al Bosque la alimaña, 
creyéndose en Brasil y no en España-. 
Y porque no se viera su fiereza, 
se disfrazó de abuela con presteza, 
se dio laca en las uñas y en el pelo, 
se puso la gran falda gris de vuelo, 
zapatos, sombrerito, una chaqueta 
y se sentó en espera de la nieta. 
Llegó por fin Caperu a mediodía 
y dijo: "¿Cómo estás, abuela mía? 
Por cierto, ¡me impresionan tus orejas!". 
"Para mejor oírte, que las viejas 
somos un poco sordas". "¡Abuelita, 
qué ojos tan grandes tienes!". "Claro, hijita, 
son las lentillas nuevas que me ha puesto 
para que pueda verte Don Ernesto 
el oculista", dijo el animal 
mirándola con gesto angelical 
mientras se le ocurría que la chica 
iba a saberle mil veces más rica 
que el rancho precedente. De repente 
Caperucita dijo: "¡Qué imponente 
abrigo de piel llevas este invierno!". 
 

El Lobo, estupefacto, dijo: "¡Un cuerno! 
O no sabes el cuento o tú me mientes: 
¡Ahora te toca hablarme de mis dientes! 
¿Me estás tomando el pelo...? Oye, mocosa, 
te comeré ahora mismo y a otra cosa". 
Pero ella se sentó en un canapé 
y se sacó un revólver del corsé, 
con calma apuntó bien a la cabeza 
y -¡pam!- allí cayó la buena pieza. 
 
Al poco tiempo vi a Caperucita 
cruzando por el Bosque... ¡Pobrecita! 
¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? 
Pues nada menos que un sobrepelliz 
que a mí me pareció de piel de un lobo 
que estuvo una mañana haciendo el bobo. 
 
 

 
Caperucita Roja. Doré 

 Explique la necesaria visión de distintas épocas y contextos que se 

evidencian en el texto 
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II 

LA ESCRITURA 
         

Escribir y escritura son términos íntimamente relacionados que están 

presentes durante el proceso de producción textual,  cada uno engloba 

acciones particulares que además se complementan.  

Para Cassany (1994; 1996)  escribir no es una habilidad espontánea como 

conversar, quien escribe no redacta un texto en forma impulsiva sino que está 

presente un esfuerzo de construcción que responde a la reflexión sobre una 

situación comunicativa particular. 

Escribir no es solo la manifestación externa de la acción, sino que tal 

acción es el resultado de un complejo proceso cognitivo que requiere de una 

práctica consciente por parte del escritor.  En torno a este proceso, que ocurre 

dentro del individuo se han desarrollado interesantes y sólidas 

investigaciones,  que tratan de  explicar cuáles son los procesos que se activan 

al momento de escribir. 

 A partir de las definiciones antes señaladas y otras que haya 

revisado,  elabore su propio concepto de escribir. 

      

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al significado de la palabra escritura, en el sitio web 

del Diccionario de la lengua española (http://dle.rae.es/) se señala que 

proviene del latín scriptūra,  y significa, por una parte,  “acción y efecto de 

escribir”, y por la otra “sistema de signos que utilizado para escribir”. De 

acuerdo con esta concepción la escritura es la acción que el sujeto realiza para 

representar sus ideas y pensamientos a través de  signos lingüísticos. 

ESCRIBIR es un complejo proceso mental  de reflexión que se 

materializa en forma de texto escrito, con el fin de representar 

las ideas mediante signos gráficos. 

http://dle.rae.es/
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Entre otras de las acepciones, según dicho diccionario, están “Arte de 

escribir” y “Obra escrita”, lo que la hacen ver como un acto  que va más allá de 

la simple representación gráfica, ya que al escribir el sujeto traduce sus 

representaciones mentales, sean ideas, pensamientos e impresiones en un 

lenguaje gráfico capaz de transmitir una información en un discurso escrito 

coherente, que además obedece a una intención comunicativa. La escritura, 

por tanto, es concebida como  una de las más valiosas adquisiciones del ser 

humano ya que constituye la herramienta esencial que permite la 

comunicación. 

La escritura, como forma de comunicación y de expresión de ideas, 

requiere no solamente del conocimiento elemental del código escrito, sino 

que es primordial que quien escribe haya desarrollado  sus competencias: 

lingüística y comunicativa. 

Barrera y Fraca (1999) señalan que la competencia lingüística es el 

conocimiento intuitivo que todo hablante posee de su lengua materna, vale 

decir que esta competencia le permite conocer las reglas que rigen su 

funcionamiento, tanto en el plano oral como en el escrito.  

Chomsky (1999) define la competencia como “el conocimiento que el 

hablante oyente tiene de su lengua”, esto se traduce de la siguiente manera: 

cuando el individuo se comunica, construye oraciones gramaticales que 

reflejan el conocimiento que intuitivamente posee acerca de la sintaxis  de su 

lengua, y al mismo tiempo se evidencia en su práctica discursiva la adecuación 

al contexto donde está inmerso; es decir, su rol, su estatus y la situación en la 

que se materializa  el evento comunicativo, de acuerdo con la comunidad de 

habla en la cual se desempeña o pertenece. De modo que, al momento de 

escribir, tendrá presente tanto el conocimiento de su lengua como la situación  

en la cual se va a llevar a cabo el intercambio comunicativo.    

   En resumen 

LA ESCRITURA es el proceso a través del cual el ser humano 

representa en forma coherente sus ideas, pensamientos y 

conocimientos a través de signos lingüísticos, con un propósito 

y una finalidad comunicativa. 
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¿QUÉ COMPRENDO?  

Verifique lo comprendido con las actividades que ahora le presentamos. 

 

ACTIVIDAD 1 

Describa los tipos de textos que se presentan a continuación y cuál es la 

finalidad de estos. Observe el ejemplo: 

 

Instrucciones: Es un texto que contiene los pasos para completar un 

procedimiento. Orientan al usuario para que utilice un objeto o lleve a cabo 

una tarea con éxito.  

 

 Cartas: 

 Resúmenes 

 Trabajos de investigación:  

 Informes: 

 Textos literarios (novela, cuento, poesía, teatro)  

¿Cuál de los textos anteriores considera más complicado y por qué? 

 

ACTIVIDAD 2 

Responda las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿En qué radica la importancia de la escritura? 

2. ¿A qué se refiere el autor cuando expresa que debe conocerse la 

sintaxis de la lengua? 

3. ¿Por qué es importante desarrollar las competencias lingüística y 

comunicativa? 

ACTIVIDAD 3 

A continuación redacte una nota  donde informe que no va a poder llegar  a   

tiempo a una cita que tenía prevista. Escriba una para cada persona que se le 

indica a continuación. Considere que es importante diferenciar qué escribimos 

y para quién escribimos. 

 Al director de la institución donde labora: 

 A un familiar: 

 A un amigo: 

¿Tuvo alguna dificultad para escribir algunas de las notas anteriores? Explique 

cuál de ellas fue la más sencilla. 
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PROPÓSITOS DE LA ESCRITURA 

 

La escritura es una herramienta empleada en todos los ámbitos de la 

vida, es un acto de comunicación  que se utiliza con distintos propósitos, que 

no necesariamente responden a exigencias académicas, pero que requiere de 

la activación de distintos procesos mentales. 

Para determinar el propósito  de lo que se va a escribir es preciso 

responder a las  siguientes preguntas: ¿para qué voy a escribir?  y  ¿a quién le 

voy a escribir?  La respuesta a la primera interrogante va a permitir que se 

precise el tipo de texto que debe construirse, por ejemplo: una carta, un 

resumen, una entrevista, una investigación, entre otros. 

Así mismo, al responder el segundo planteamiento se delimitará la 

audiencia o los destinatarios  a quienes se va a dirigir el emisor. Al respecto, 

Cassany (1996) señala lo siguiente: “El escritor escoge la forma de presentarse 

a sí mismo ante el lector (escoge el registro y el tratamiento más adecuado), 

es decir, piensa en las cosas que le pueden interesar o en las informaciones 

que necesita saber” (p. 58). Además, incluye conscientemente, formas de 

cortesía, términos de respeto, familiaridad y sutileza que dependen de la 

relación con el destinatario. 

Por su parte, Teberosky (1992) sostiene que la escritura en tanto que 

actividad intelectual, se realiza para comunicar, para controlar  y para influir 

sobre la conducta de otros, y  comprende un proceso reflexivo por parte de 

quien escribe. 

Sin embargo, es el escritor quien determina cuál es su propósito al 

momento de producir un texto escrito.  

 

 En definitiva: 

 

PARA QUE EL FIN COMUNICATIVO de la escritura se 

efectúe en forma eficiente es preciso que quién escribe tenga 

presente el objetivo que persigue y la audiencia a quién se 

dirige. 
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¿QUÉ COMPRENDO?  

Compruebe su aprendizaje con las actividades que ahora le presentamos. 

 

ACTIVIDAD 4 

A continuación enumere al menos tres propósitos con los usted escribe 

regularmente y a quién le escribe. Tome en cuenta cualquier actividad de 

escritura, por trivial que pueda parecerle.  

 

ACTIVIDAD 5 

Redacte una nota en donde explique brevemente cómo llegar a la institución 

cultural más importante de su región. 

 

ACTIVIDAD 6 

Redacte una nota en donde deba presentarse a sí mismo como la persona más 

idónea para dirigir un grupo de investigación, que obtendría prestigio y altos 

logros académicos si fuese usted el escogido. 

 

ACTIVIDAD 7 

Escriba una nota de reclamo al director de una institución educativa con la 

mayor energía, pero utilizando al menos tres tratamientos de cortesía.   

 

 

LAS ETAPAS DE LA ESCRITURA  

 

El código escrito, en la actualidad, se considera de una forma más global e 

interdisciplinar, porque el énfasis ya no está en el producto final sino en el 

proceso que se lleva a cabo para generarlo. De allí que la escritura, al igual que 

la lectura, son procesos que consta de etapas, fases o momentos, según 

algunos autores (Cassany 1996, 1998; Moffet, 1983; Murray, 1980; Smith, 

1981a, 1981b), los cuales se organizan en atención a un propósito y a unas 

tareas o estrategias específicas. En el cuadro 2 se puede evidenciar con mayor 

claridad. 



 

 

 

24 

 

Cuadro 2 

Etapas de la escritura 

 

FASE 

 

  

OBJETIVO 

 

INTERROGANTES 

 

ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 

Preescritura 

 

Planificación 

 

Prepararse para 

lo que será 

escrito. 

-¿Qué tengo que escribir? ¿Qué sé 

acerca de lo que voy a escribir? 

 (tema) 

-¿Para qué voy a escribir? (propósito) 

-¿A quién voy a escribir? (audiencia) 

-¿Cuáles tareas debo hacer mientras 

voy escribiendo? 

 

-Tener claros los objetivos propuestos con respecto a la 

escritura del material.  

-Evocar recuerdos para activar los conocimientos previos. 

-Documentarse, suficientemente,  sobre el tema. 

-Organizar las tareas que hay que hacer en la escritura y 

postescritura. 

 

Escritura 

 

Textualización 

 

Ejecutar el 

trabajo 

propiamente de 

escritura. 

-¿Cómo voy a escribir el texto? 

(tipología textual/órdenes discursivos) 

-¿Cuál es la idea más importante con la 

que iniciaré el texto? 

-¿Con cuáles ideas seguiré el texto? 

 

-Buscar información acerca del tema seleccionado según el 

objetivo propuesto. 

-Jerarquizar la información para redactar tu texto.  

-Elaborar un mapa conceptual, esquema, diagrama, etc. 

-Aplicar la estructura de la tipología textual seleccionada. 

Postescritura Revisión y 

edición 

Modificar y 

pulir el texto 

para hacerlo 

legible. 

-¿El texto cumple con el propósito 

planteado al inicio? 

-¿El texto requiere de ajustes? 

-Convertirse en lector y realizar un sondeo general del texto. 

-Hacer los ajustes respectivos en cuanto a estructura, 

información y ortografía (subproceso de revisión y edición).   

-Solicitarle a un par la lectura del texto para que emita su 

opinión. 

 

Adaptación de Cova (2016)

Marlene Arteaga Quintero y Yaritza Cova Jaime 
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Vale acotar que estas tres etapas que representan subprocesos de la 

escritura no ocurren secuencialmente sino que interactúan simultáneamente 

de manera recursiva durante todo el proceso (Murray, 1980; Smith, 1980ª); lo 

que permite que en algunos momentos se haga más énfasis en una etapa que 

en otra: preescritura, escritura o postescritura.  

En resumen: 

 

LAS ETAPAS DE LA ESCRITURA son los subprocesos 

espontáneos e inconscientes que implican la planificación o 

preparación, textualización o producción y revisión y edición 

de las ideas del texto producido. 

 

 

¿QUÉ COMPRENDO?  

Compruebe su aprendizaje con las actividades que ahora le presentamos. 

 

ACTIVIDAD 6 

A continuación se presenta una lista de 5 temas, con el fin de que aplique cada 

una de las etapas de la escritura. Para garantizar su cumplimiento se le irá 

indicando lo que debe hacer paso a paso.  

1. La pobreza y su relación con el medio ambiente 

2. El bullying en la escuela 

3. El rol del docente investigador 

4. La diáspora de inmigrantes latinos 

5. Las redes sociales en la educación 

 

PREESCRITURA: responda las siguientes interrogantes. 

 

o ¿Qué sé acerca del tema que voy a escribir? 

o ¿Para qué voy a escribir sobre ese tema? 

o ¿A quién voy a escribir sobre ese tema? 

o ¿Cuáles de las acciones o estrategias propias de esta etapa tomé en 

consideración para cumplirla? 
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ESCRITURA: a continuación ejecute el trabajo propiamente de escritura, a la 

vez que va a ir respondiendo las interrogantes ubicadas al final.  

 

o ¿Cuál de los tipos de texto y orden discursivo voy a considerar para 

escribir el texto?  

o ¿Cuál es la idea más importante con la que iniciaré el texto? 

o ¿Con cuáles ideas seguiré escribiendo el texto?  

o ¿Cuáles de las estrategias propias de esta etapa tomé en 

consideración para cumplirla? 

 

 

POSTESCRITURA: responda las siguientes interrogantes 

 

o ¿Considera que el texto cumple con el propósito planteado al inicio? 

Explique su respuesta.  

o ¿Considera que el texto requiere de modificaciones?  

o ¿Cuáles de las estrategias propias de esta etapa tomó en 

consideración para cumplirla? 

o ¿Cómo evaluaría esta actividad en cuanto a los elementos que aportó 

para la producción de textos escritos? 

o ¿Cuáles diferencias encontró si compara esta experiencia de escritura 

con las que ha tenido hasta ahora? ¿Qué le aportó la información de 

las etapas de la escritura para que fuera diferente?  

 

 
 

 PARA CONTINUAR LA PRÁCTICA 

 Para aplicar las etapas de la escritura: preescritura, escritura y 

postescritura, seleccione  un tema de su preferencia. Recuerde tomar en 

consideración la información  que aparece en el cuadro 

 Comente la actividad en la próxima sesión de clases. 
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¡Oh, mi amigo Sancho! 

 Los libros han sido quemados y harán con ellos un montón de cenizas.  

Si todos los libros me mataron, bastará con uno para que perviva. 

(Ibert) 
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III 

 

EL TEXTO ESCRITO 

 

La palabra texto proviene del latín textus cuyo significado no es otro 

que…texto. Por supuesto, esto es solo “una manera de decir” porque la 

palabra texto en una de sus acepciones latinas significa, nada menos y nada 

más que tejido (como adjetivo: textum – a – um). Y textum – i, como 

sustantivo de 2da, significa tejido o tela. Por lo que no podemos dejar de 

pensar que la raíz común de estas palabras “text” evoca un entrelazado de 

hilos o letras, o signos gráficos. 

El Diccionario de la lengua española en su sitio web (http://dle.rae.es/) 

define la palabra texto como un “enunciado o conjunto coherente de 

enunciados orales o escritos”. También refiere “Todo lo que se dicen en el 

cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que en ella va por 

separado; como las portadas, las notas, los índices, etc.”; pero, en este caso, 

se trabajará solo el texto escrito, o sea, una de las dos posibilidades. 

Bernárdez (citado por Barrera Linares, 1991) define el texto como: 

La unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 
actividad verbal  humana, que  posee siempre carácter social: está 
caracterizado por cierre  semántico  y  comunicativo  así como por su 
coherencia profunda y superficial  (comunicativa)  del  hablante  de  
crear un texto íntegro, y a su estructuración  mediante  dos  
conjuntos  de  reglas:  las  propias  del nivel textual y las del sistema 
de la lengua (p. 190). 

 

Por consiguiente, se debe concebir el texto como una unidad completa de 

significación que ofrece una información coherente. Sin embargo, el texto 

como evento comunicativo está subordinado por el contexto.  

Para Van Dijk (1980, p. 83), el contexto es “el conjunto estructurado de 

todas las propiedades de una situación social que son posiblemente 

pertinentes para la producción, estructuración, interpretación y funciones del 

texto y la conversación”.  

http://dle.rae.es/
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Es decir, los textos pueden ser producidos en situaciones discursivas 

diferentes (contexto), según estas circunstancias, las palabras pueden tener 

significado parcial o totalmente diferente. 

  

 En síntesis:  

 

ACTIVIDAD 1 

A continuación escriba un texto a partir del siguiente título. 

 

ELLOS PREFERÍAN ESA RAMA 

 Puede escribir sobre el tema que más conozca o que esté relacionado 

con el título, según su manera personal de entenderlo.  

 

1. ¿Cuáles razones consideró para desarrollar el contenido del  texto? 

2. Intercambie el texto con sus compañeros para observar la diversidad 

de los contenidos. 

  

Órdenes del discurso 

 

Para hablar de los diferentes órdenes del discurso deben recordarse las 

nociones de macroestructura y superestructura. La primera se refiere a los 

temas tratados en el texto y a la información más importante que se puede 

extraer (Pérez, 1995) y la segunda, se entiende como un esquema que 

jerarquiza las ideas. 

¿Qué significa esto?... Que de acuerdo con la forma como se organice un 

texto y se construya su estructura, de esa forma se podrá identificar los tipos 

de texto. Por esta razón, Halliday (1994) y Sánchez (1992) afirman que la 

estructuración lingüística (superestructura) pertenece más a la organización 

esquemática del texto que al propio contenido. Sin embargo, no debe 

olvidarse que los dos niveles (forma y contenido) están siempre entrelazados. 

Asimismo, se puede afirmar que “la superestructura, (…) desempeña una 

EL TEXTO  es una unidad lingüística comunicativa de 

carácter social que puede ser producido en 

situaciones discursivas diferentes y que obedece a 

diversas estructuras.  
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función esencial en la producción de un texto porque determina el tipo de 

texto que se va a elaborar” (Arteaga y Bustamante, 2001). Por supuesto que la 

intención del hablante es determinante, porque de acuerdo con lo que se 

quiera decir de esa forma se elaborará el discurso. 

Todo lo antes señalado, además del logro de la coherencia (relaciones 

lógicas) y cohesión (conexión de ideas), constituye la base teórica en la que se 

sustenta una propuesta integradora dentro de un contexto funcional de 

comunicación para la enseñanza de la lengua escrita (Sánchez, 1993; Fraca y 

Barrera, 1999). 

Por ello:  

 

 

 

 

 

a. El texto narrativo 

 

El texto narrativo es el más sencillo de elaborar y comprender. Esto se 

debe a que contar es una forma natural de expresar una parte importante de 

nuestra vida: contamos lo que nos sucedió en el día, relatamos las 

experiencias fundamentales de nuestra existencia y entendemos la historia 

que nos rodea como una suerte de relato biográfico. 

Su estructura está compuesta por la presentación de acciones iniciales 

(introducción), una complicación de la situación (nudo) y una resolución del 

problema (desenlace) (Figura 1). 

Sánchez (1992) afirma, además, que la narración está organizada a partir 

de acciones, tiene un narrador, los eventos se organizan alrededor de un 

tiempo determinado, es una realidad solo textual y su dimensión es ficcional.  

 

UN TEXTO PUEDE CLASIFICARSE de acuerdo con la 

forma como se organice y se estructure. De allí que 

tengamos textos narrativos, descriptivos, expositivos o 

argumentativos. Esto quiere decir que la clave está en 

su ORGANIZACIÓN. 
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Figura 1. Texto narrativo 
Fuente: Arteaga Quintero, M. (2002). La comprensión de lectura (Adaptado) 

  

Observe que en los ejemplos hay novelas, cuentos y noticias, pero 

también se toma como ejemplo la narración de un evento deportivo, debido a 

que presenta la misma estructura; igualmente una leyenda, una fábula, un 

mito, una crónica social, un chiste, un chisme, son modelos de texto narrativo, 

debido a que respetan la estructura y cumplen la función propuesta. La 

calidad de la narración dependerá de los niveles de manejo del lenguaje, el 

uso de figuras literarias, riqueza del vocabulario, originalidad de la anécdota o 

elocuencia del narrador. 

 

EL TEXTO NARRATIVO se caracteriza por la presentación de 

hechos o situaciones de manera ordenada (generalmente), 

en donde participa una serie de personajes y los receptores 

se sitúan en una perspectiva exterior a los hechos, como 

espectadores. 

TEXTO NARRATIVO 

Es 

De manera lógica relatamos 
desde el comienzo hasta el 

final.   

Deseamos expresar una 
acción, narrar un hecho.  

Se activa nuestra competencia 
comunicativa natural para 

relatar. 

Cuentos grotescos de Pocaterra, Cuentos 
de antaño de Parrault, etc   

Una noticia, un evento deportivo, etc. 

La trepadora de Gallegos, Peonía de 
Romerogarcía, Otros vendrán después de 

mí de Tedesco, etc.  

Contar una historia, narrar sucesos 

Una unidad lingüística que presenta 
una serie de hechos de manera 
continua. 

Introducción: primeras acciones 
Nudo: complicación del conflicto 
Desenlace: resolución del problema 

Narración de una noticia 

Novelas, fábulas, crónicas  

Estructura 

Libros de cuentos 

Función  

Ejemplos 
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ACTIVIDAD 2 

Lea el siguiente texto e identifique la superestructura textual de la narración. 

 

 

QUEJA DE UNA SOMBRA 

Era ya medianoche cuando la sombra empezó a dar muestras de 

cansancio. Leoncio completaba cinco horas de trabajo sobre unos cuadernos y 

aún no terminaba, y como le faltaba otro tanto no podía reparar en los 

remilgos de su sombra. Ella insistió, cada vez más fastidiada, pero no lo 

suficiente como para distraer a Leoncio. Sólo después de una hora las 

protestas lograron incomodarlo, y sin embargo, no dio indicios de suspender. 

La sombra debió ser entonces extremadamente indiscreta con sus molestias, a 

tal grado que Leoncio prefirió apagar la luz y continuar trabajando en la 

oscuridad. 

    Luis Fayad (1979). 

 

Explique su interpretación compresiva de este texto narrativo. 

 

ACTIVIDAD 3 

Narre con audacia: Elabore un texto con la superestructura textual de la 

narración, cuya protagonista sea una almohada.  

 

Debe esbozar un comienzo con la presentación de personajes y su 

ambiente; luego desarrolle la historia hasta que se forme un nudo y su 

momento culminante, por último prepare un buen desenlace.  Puede narrar 

en 1ra, 2da o 3ra persona o con narrador mixto; los personajes pueden ser 

mezcla de ficticios y reales; las acciones se pueden realizar en ambiente 

conocido o no; el tiempo puede ser muy extenso o breve. 

Observe la figura 1 y oriéntese con esta información para conformar la 

estructura. Luego, prepárese a leer el texto en voz alta y a defender el valor de 

su historia. Finalmente, intercambie el texto con sus compañeros y estime las 

observaciones que pudiera recibir de su grupo. 
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b. El texto descriptivo 

El texto descriptivo es aquel que busca presentar los elementos 

constitutivos de un contexto en un momento determinado. Su contenido tiene 

que ver con lo que se ve, se oye, se percibe por alguno de los sentidos o se 

sabe de los elementos que componen un cuadro; además, pueden estar 

presentes “las sensaciones internas, las cuales evidencian los rasgos que 

permiten elaborar una descripción literaria” (Cova, 1996, p. 29). De allí, que su 

forma sea usualmente una enumeración de características, propiedades, 

rasgos o cualidades de lo que se está presentando. También es considerado 

como aquel tipo de texto donde los participantes asumen una perspectiva 

desde el exterior o desde afuera (Sánchez, 1993). 

Para Álvarez (1993), este proceso de descripción cumple con varias fases: 

la observación, la reflexión y expresión. Esto implica que el escritor observa 

previamente lo que va a describir, es decir, debe mirar con atención; luego 

considera y valora los datos recibidos para entresacar lo esencial y rechazar 

los detalles sin importancia; finalmente, organiza el material recogido en las 

fases anteriores para dar la forma definitiva.  

Por otro lado, este tipo de texto, generalmente, forma parte de los textos 

narrativos o expositivos, por lo que su forma pura sea poco usual. De allí que, 

no posean una estructura básica; ellos son coherentes en la medida que 

enumeren los componentes o propiedades de lo que se esté describiendo. Se 

utilizan conectores de carácter espacial: arriba, al fondo, a la derecha, entre 

otros; sin embargo, como su tendencia es a la yuxtaposición los conectores 

son poco usuales. 

Así, se concluye que:  

EL TEXTO DESCRIPTIVO se caracteriza por la enumeración de características, 

rasgos, cualidades o propiedades de lo que se esté delineando. Es un retrato 

o dibujo realizado con palabras. 
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ACTIVIDAD 4 

Lea el siguiente texto e identifique los rasgos que lo caracterizan como 

descriptivo. 

NIVEL PRESILÁBICO. FASE 2 

Las producciones analizadas nos permiten establecer que para esta fase 
desaparece totalmente el dibujo como complemento de la escritura y se 
observan grafías muy variadas, convencionales o no convencionales, sin límite 
definido. Vemos inclusión de números en los escritos; en este momento tanto 
los números como las letras son utilizados para comunicarse por escrito, sin 
valoración o significación diferenciada.  

María Begoña T. (1996) 

o ¿Qué comprendió en este texto descriptivo?   

o ¿De acuerdo con la lectura, intuye usted que el texto  descriptivo es 

puro o forma parte de otro tipo de texto? 

 

ACTIVIDAD 5 

Elabore un texto descriptivo sobre una institución educativa ideal. 

 

ACTIVIDAD 6 

Marque en el siguiente texto los elementos descriptivos, comparta sus 

hallazgos. 

 

La llanura es bella y terrible, a la vez; en ella caben, holgadamente, 

hermosa vida y muerte atroz. Ésta acecha por todas partes; pero allí nadie la 

teme. El Llano asusta; pero el miedo del Llano no enfría el corazón: es caliente 

como el gran viento de su soleada inmensidad; como la fiebre de sus esteros. 

El Llano enloquece y la locura del hombre de la tierra ancha y libre es ser 

llanero siempre. En la guerra buena, esa locura fue la carga irresistible del 

pajonal incendiado, en Mucuritas, y el retozo heroico de Queseras del Medio; 

en el trabajo: la doma y el ojeo, que no son trabajos, sino temeridades; en el 

descanso: la llanura en la malicia del “cacho”, en la bellaquería del pasaje, en 

la melancolía sensual de la copla; en el perezoso abandono: la tierra inmensa 

por delante y no andar, el horizonte todo abierto y no buscar nada; en la 

amistad: la desconfianza, al principio, y luego la franqueza absoluta; en el 

odio: la arremetida impetuosa; en el amor; ‘primero mi caballo’. ¡La llanura 

siempre! 

(Doña Bárbara. Fragmento del capítulo La Doma. Rómulo Gallegos) 
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c. El texto expositivo 

 

La función de un texto expositivo es explicar un tema de manera racional, 

denotativa, literal, sin subjetividades; no deben incluirse opiniones, ni juicios 

de valor. Su objetivo es ofrecer conceptos y caracteres de una forma 

ordenada de los más diversos temas. También es “mostrar en detalle la 

naturaleza del asunto, problemas u objetos de análisis” (Álvarez Ángulo y 

Ramírez, 2010, p. 74). Los conceptos, las definiciones y las explicaciones 

rigurosas de las disciplinas forman parte de los textos expositivos (Sánchez, 

1998).  

Para Álvarez Angulo (2001), existen los subtipos que se presentan en el 

cuadro 3. 

De allí que su estructura puede ser presentación de las primeras ideas 

sobre el hecho (introducción), descripción exhaustiva de las características 

del hecho de manera objetiva y clara (desarrollo), afirmaciones finales con 

presentación de resultados –si es el caso- o síntesis (conclusión) (Figura 2). 

Todos los días, como individuos relacionados con el mundo académico, 

debemos revisar textos expositivos para obtener información sobre la 

disciplina del curso, asignatura, fase o materia que estemos estudiando o 

administrando. 

Los textos de referencias digitales, utilizados recientemente, como 

Wikipedia, los portales de revistas académicas, los blogs, videos, 

enciclopedias en línea, entre muchos otros, proveen grandes volúmenes de 

información organizados en superestructuras propias de textos expositivos. 

Hay que anotar, en esta instancia, la importancia de citar las fuentes y en 

todo momento evitar la copia textual de los contenidos elaborados por otro 

autor. 
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Cuadro 3 
Subtipos de texto expositivo 

Subtipo Explicación Ejemplo 

 
Definición/Descripción 

Definición (qué es):  
El tema se explica en un enunciado de manera 
exacta y clara, a partir de su significado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción (características):  
Se presentan las características del tema a 
desarrollar, en relación con otros, el cual puede 
referirse a un objeto, fenómeno, hecho, 
persona, animal. Estas parten ya sea de la 
estructura, morfología, procedimiento, proceso, 
mecanismo, sistema, comparación, funciones, 
fases, ciclos, etc. 

Definición: 
Molécula. La partícula más pequeña de una sustancia, 
que mantiene propiedades químicas específicas de esa 
sustancia, de tal forma que si se divide en partes más 
pequeñas, éstas tendrán una naturaleza diferente de 
la sustancia original. Por ejemplo, una muestra de agua 
puede dividirse en dos partes, y cada una dividirse a su 
vez en muestras de agua más pequeñas. El proceso de 
división y subdivisión finaliza al llegar a la molécula 
simple de agua, que, si se divide, dará lugar a algo que 
ya no es agua, sino hidrógeno y oxígeno (Fraume 
Restrepo, 2007, p. 295). 
Descripción: 
La fórmula del agua -H²0- en sí misma, únicamente 
indica su composición y peso molecular. 
No explica las propiedades extraordinarias que 
resultan de su arreglo molecular único […] Los dos 
átomos de hidrógeno están separados entre sí por 
105° adyacentes al átomo de oxígeno, de forma que la 
molécula es asimétrica, cargada positivamente del 
lado del hidrógeno y negativamente del lado del 
oxígeno. Por esta razón se dice que el agua es dipolar. 
(Kemmer, 1996, p. 1-1). 
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Clasificación/Tipología El tema se expone a partir de sus tipos, clases o 
rasgos, identificando las relaciones y grados de 
los elementos con respecto al todo.  

El agua se clasifica según: a) sus propiedades para el 
consumo: no potables (no consumibles) y potables 
(consumibles); b) la cantidad de minerales que tengan 
disueltos: duras (tienen muchos minerales como el 
calcio y el magnesio) y blandas (tienen pocos 
minerales); c) la procedencia de las aguas: superficiales 
(proceden de ríos, lagos, pantanos, mar) y 
subterráneas (proceden de manantiales y pozos); etc., 
(http://www.botanical-online.com/aguatipos. 
htm, 22-01-2009). 

Comparación/Contraste El tema se presenta a partir de la relación  de 
semejanzas y diferencias  con respecto a otra 
realidad.  
 

Las aguas duras son aquellas que tienen muchos 
minerales como el calcio y el magnesio, producen muy 
poca espuma cuando se mezcla con el jabón, dejan 
residuos cuando se evaporan, proceden de fuentes 
subterráneas en las que atraviesan muchas capas de 
minerales, etc. Por su parte, las aguas blandas tienen 
pocos minerales, producen mucha espuma cuando se 
mezclan con el jabón, proceden de aguas superficiales. 
El agua más blanda es la destilada porque no posee 
ningún mineral, esta no es apta para el consumo 
humano (http://www.botanical-
online.com/aguatipos.htm, 22-01-2009). 

Problema-Solución El problema se desarrolla  a partir de la 
búsqueda exhaustiva de diversas formas de 
resolverlo. 
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Pregunta-Respuesta El tema se formula a partir de la necesidad de lo 
que se quiere saber y luego se explica su 
contenido.  
 
 

¿Cuáles son las aplicaciones del vapor de agua? 
“[…] el vapor de agua tiene un alto contenido 
energético y es un medio efectivo para transferir 
energía durante las operaciones de una industria, en la 
construcción y en los hogares” (Kemmer, 1996:1-1). 

Causa-Consecuencia El tema se explica a partir de los efectos que 
este causa. 
 

[…] el agua es dipolar. Esto hace que las moléculas 
se aglomeren, el hidrógeno de una molécula atrae al 
oxígeno de la molécula vecina. La unión de las 
moléculas como resultado de esta fuerza de atracción, 
recibe el nombre de “puentes de hidrógeno”. Una de 
las consecuencias de los puentes de hidrógeno es que 
las moléculas de H²0 no pueden abandonar la 
superficie de un cuerpo tan fácilmente como lo harían 
de no existir esta atracción 
intermolecular. La energía requerida para romper el 
enlace con el hidrógeno y liberar una molécula de H²0 
para formar vapor es mucho mayor que la requerida 
por otros compuestos químicos comunes 
(ibíd., 1996:1-1). 

Ilustración El tema se expone a partir de planos, gráficos, 
tablas, esquemas, etc. 

 

 

Nota: Adaptación de Álvarez Angulo (2010) 
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Figura 2. Texto expositivo 

Fuente: Arteaga Quintero, M. (2002). La comprensión de lectura (Adaptado) 

 

En resumen:  

 

UN TEXTO EXPOSITIVO se caracteriza por explicar un tema de 

manera clara y objetiva. Se agregan esclarecimientos, ejemplos 

y características para ampliar la comprensión de la materia a 

tratar. 

 

  

TEXTO EXPOSITIVO   

Es 

Explicar un tema de manera clara y 
objetiva  

Una unidad lingüística fundamental que  
presenta un tema con lenguaje denotativo, 

inequívoco, unisignificativo  

Introducción: primeras ideas 
Desarrollo: descripción exhaustiva 
Conclusión: presentación de resultados 

Conferencia sobre un descubrimiento 
científico (ciencias exactas) 

Libros de referencias: Diccionarios 
y enciclopedias  

Estructura 

Libros de texto y complementarios 

Función  

Ejemplos 

Implica hacerse consciente de la 
necesidad de desarrollar las 
competencias para exponer     

Deseamos exponer los principios de 
una idea. 

Se requiere organizar desde lo más 
simple a lo más complejo.   

Manual de Lengua Española 

El clima de Venezuela y su clasificación.  
A. Goldbrunner   

Diccionario de términos literarios.        
A. M. Platas Tasende 



Marlene Arteaga Quintero y Yaritza Cova Jaime 

 

40 

 

ACTIVIDAD 7 

Lea el siguiente texto e identifique la superestructura del texto expositivo. 

 

TIPO PLUVIOMÉTRICO BARLOVENTEÑO 

(El Guapo) 

Aunque las situaciones barloventeñas abundan en el territorio 
venezolano, la llanura aluvial que conforma las tierras orientales del estado 
Miranda, entre la Cordillera de la Costa, al norte y  la Serranía del Interior, al 
sur, presenta quizá las condiciones más típicas de este tipo de región 
fisiográfica, al punto de que el término barlovento, el cual alude a la incidencia 
más o menos perpendicular del viento sobre el relieve regional, ha devenido 
en topónimo que identifica un área bien delimitado de aquel estado. Como 
tipo pluviométrico se caracteriza por montos y regímenes que corresponden a 
las categorías Am o Af de Köppen, con totales anuales de lluvia superiores a 
los 1.600 mm, que localmente pueden sobrepasar los 2.400 (Tapipa), de los 
cuales poco más del 70 % caen de mayo a noviembre. La máxima secundaria 
de noviembre, diciembre y enero, aunque poco menos conspicua comparada 
con la de julio, constituye un rasgo peculiar ausente apenas a unos 60 o 70 
kilómetros al suroeste, en la vertiente de sotavento (Lezama; Altagracia de 
Orituco). 

Sergio Foghin (2002, p. 127) 

 

 Destaque los elementos esenciales de este texto expositivo 

ACTIVIDAD 8 

Elabore un texto expositivo con un tema de su preferencia, vinculado con la 

especialidad a la cual usted se dedica. 

Recuerde que la fortaleza de un texto expositivo es su orden y claridad 

para lo cual es conveniente redactar con oraciones cortas y no abusar de las 

subordinadas. Igualmente, apoye la variedad de su vocabulario con el uso del 

diccionario, esto le dará mayor diversidad al texto. 

ACTIVIDAD 9 

Ubique un grupo de textos expositivos en la biblioteca y elabore una lista de 

títulos y autores; luego, proceda a realizar un esquema en donde distinga la 

introducción, el desarrollo y las conclusiones en cada uno de los textos. 
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d. El texto argumentativo 

 Entre los discursos más importantes para un estudiante universitario 

se encuentra el texto argumentativo. Muchos de los textos que deben 

estudiar los futuros profesores están organizados con esta estructura y ello se 

debe a la relevancia de la opinión fundamentada, así como a la relevancia de 

las posturas éticas, filosóficas, políticas y pedagógicas que adoptan los 

escritores frente a un determinado tema. 

 Todo esto obedece a que en el texto argumentativo su autor plantea 

una serie de opiniones y argumentos que sustentan determinadas ideas sobre 

diversidad de temas. Por lo tanto, si observamos un texto argumentativo -

como ejemplo un ensayo-  encontraremos que su estructura está organizada 

de la siguiente manera: tesis principal, argumentos, ejemplos y razones que 

sustentan esta tesis y cierre o conclusiones (Figura 3).  

 Existen además, una gran variedad de formas como puede organizarse 

un ensayo (Arteaga y Bustamante, 2001; Álvarez y Russotto, 1996; 

Bustamante, 2008) que es una de las expresiones básicas del texto 

argumentativo, siempre con la superestructura básica aquí señalada. 

 A diario encontramos una variedad de textos en los que se expresa 

una tesis u opinión central cuyo autor debe defender con el apoyo de 

ejemplos, voces autorizadas (otros autores reconocidos o especialistas que 

hayan opinado lo mismo que el autor del texto presente). Por consiguiente, 

todas las opiniones -inclusive las más personales- deben tener argumentos 

válidos de sustentación en un razonamiento maduro, lógico y, sobre todo, 

académico.  

 En un ensayo siempre se podrá ubicar la tesis u opinión expresada 

como una oración con sentido completo o disgregada en el texto, pero 

siempre se podrá formular de manera coherente, por ejemplo: “La 

democracia es el mejor sistema de convivencia entre los pueblos civilizados”; 

“Las novelas con un enfoque estético propio del realismo persisten en el gusto 

del público en nuestros días”; “El béisbol es un deporte con una estrategia 

más compleja que la del fútbol”. El autor tendrá que demostrar y luego hacer 

un cierre que deje clara su postura, para convencer al auditorio de que su 

razonamiento es el más acertado. Un receptor podrá discutir y rebatir la tesis 

presentada con otros razonamientos. 
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Figura 3. Texto argumentativo 

Fuente: Arteaga Quintero, M. (2002). La comprensión de lectura (Adaptado) 

 

Recuerde que para defender una idea se requiere investigar sobre el 

tema y tener conocimientos sobre las ideas que apoyan y los probables 

factores en contra de su opinión, de tal forma de estar preparado para discutir 

cualquier posición en contra. La discusión, obviamente, es enriquecedora, 

seria y cordial. Se persigue un intercambio de ideas para conocer la opinión de 

los otros y reconocer su valor en la medida en la que presenten argumentos 

válidos, aun cuando no se esté de acuerdo con ellos. Asimismo, se pueden 

encontrar algunas personas que en lugar de las ideas atacan a su oponente o 

esperan convencer sólo por inspiración, por dogma o por la fuerza, con el uso 

de los argumentos: “sí, porque yo quiero” o “no, porque no me parece”. En 

ese caso los razonamientos no son válidos y no es provechoso siquiera 

discutir. 

Se debe demostrar las ideas con 
una postura razonable, 

convincente y respetuosa         

Implica hacerse consciente de 
que nuestras ideas deben tener 

bases sólidas      

Se requiere organizar los argumentos 
de demostración para poder concluir 
de manera lógica la razón de la tesis   

El color de la tierra de Francisco Tamayo  

De la narrativa oral a la literatura para niños 
de Gemma Lluch, La verdad de las mentiras 

de Vargas Llosa  

TEXTO ARGUMENTATIVO  

Es 

Demostrar, convencer o 
polemizar sobre un tema    

Una unidad lingüística que plantea 
una serie de opiniones sobre un tema  

Introducción: Tesis principal 
Desarrollo: argumentos, ejemplos y 
razones que sustentan la tesis  
Conclusión: cierre o demostración final 

Libros de consulta con textos, 
explícitamente, argumentativos  

Estructura 

Libros de ensayos  

Función  

Ejemplos 
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En conclusión:  

EL TEXTO ARGUMENTATIVO se caracteriza por la presencia de una serie de 

ejemplificaciones y argumentos que sustentan determinadas ideas sobre un 

tema o una diversidad de temas con la finalidad de demostrarlos. 

 

ACTIVIDAD 10 

Lea el siguiente texto e identifique la superestructura de texto argumentativo. 

 

EL SER HUMANO CREATIVO 

No se puede concebir la existencia sin la creación constante. El ser 
humano es por excelencia admirador del proceso creativo, se sorprende ante 
lo inusual y disfruta con la innovación aunque no sea producto de su propia 
invención. Inclusive, aun cuando hayan sido, la mayoría de ellas, inquietudes 
muy personales, el origen ha sido siempre la búsqueda para la solución a las 
necesidades de todos los seres humanos. Esto es uno de los factores más 
importantes de la creatividad. El ser creador produce beneficios para todos los 
que le rodean porque sus deseos, por lo general, son de naturaleza social. 

En el mundo de la pedagogía, los docentes siempre han buscado la forma 
de dar respuesta a las interrogantes más disímiles y a las inquietudes más 
interesantes. Desde antes de la creación de la Escuela de Atenas y desde que 
científicos como Arastóstenes –quien también era poeta- logró calcular la 
circunferencia de la Tierra con su capacidad de observación, de asociación y 
de hacerse preguntas divergentes, el profesor anda en la búsqueda de 
conocimientos y en la mejor forma de comunicar ese saber. 

Además, todo docente internaliza como requisito del oficio inflamar en 
sus alumnos el arte de desear, de crear y de vivir a plenitud, para esto precisa 
mostrar el amor por lo creativo. 

 Arteaga y Henríquez (2001) 

 Resuma la idea central de este texto argumentativo 

 Extraiga la tesis y argumentos que la sostengan y ejemplifiquen. 

 

 

ACTIVIDAD 11 

 Redacte un texto argumentativo relacionado con el tema de la presencia de la 

religión en las escuelas. Prepárese a defenderla de manera oral. Defienda su 

posición sin atacar los supuestos defectos del contrincante, solo defienda sus 

ideas con soportes válidos por su objetividad, claridad y precisión.  
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Observe en este texto de Martin Varsavsky (2007) el análisis de sus partes 

constitutivas, como texto argumentativo.  

 

CUANTO MÁS LO PIENSO, MÁS ESTOY EN CONTRA DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES 

 
Estoy en contra de los biocombustibles. (…) La ventaja del ocasional uso 

planetario del biocombustible es mínima mientras que el daño que le hará a 
la lucha contra el hambre es muy grande. Muchos conocemos la historia de 
que una vaca en Europa "gana" más dinero que una persona en África. Como 

veremos la historia del biocombustible es algo parecida. /Ahora eso sí, los 

terratenientes argentinos y de países exportadores de comida pueden 
empezar a celebrar el boom de los biocombustibles porque con ellos tienen 

garantizado un buen precio para sus cultivos./ Los automóviles son los 

principales causantes del efecto invernadero o cambio climático, pero dado 
que es muy difícil reducir su uso, los biocombustibles están teniendo un auge 
sin precedentes como alternativas viables de combustibles más sustentables 
que los derivados del petróleo. Entre estas nuevas opciones se encuentra el 
etanol (también conocido como alcohol etílico o de grano); o bio- etanol, para 
distinguirlo del alcohol sintético se obtiene de petróleo crudo, gas o carbón. 

EL BIOETANOL SE PRODUCE PRINCIPALMENTE A PARTIR de productos 
ricos en sacarosa como la caña de azúcar, la melaza y el sorgo dulce, siguiendo 
un procedimiento similar al de la cerveza: los almidones son convertidos en 
azúcares, los azúcares se convierten por fermentación en etanol, el que luego 
es destilado en su forma final. También puede producirse a partir de fuentes 
ricas en almidón como cereales (maíz, trigo, cebada, etc.) y tubérculos (yuca, 
camote, papa), aunque con un proceso más caro y complejo. La producción de 
bioetanol podría incluso realizarse a partir de materias primas ricas en 
celulosa, como los desechos agrícolas y forestales. Sin embargo, la conversión 
de la celulosa en azúcares fermentables es un proceso aún más complejo y 
costoso que hace que la obtención de etanol a partir de desechos no sea 
rentable por ahora. 

 
Actualmente, la producción de bioetanol a partir de cultivos ricos en 

sacarosa y almidón registra un desarrollo sin precedentes. Y es que el 
producto presenta claras ventajas: es limpio y renovable; ayuda a reducir las 
emisiones de carbono y permite conservar (y no depender de) las reservas de 
combustibles fósiles; es barato cuando es producido de forma eficiente; es 
versátil y puede sustituir la gasolina en automóviles con motores adaptados 
para más de un tipo de combustible o se mezcla con gasolina en motores 
convencionales (Brasil, por ejemplo, lo emplea como "hidro-alcohol" - 95% 
etanol - o como aditivo de la gasolina - 24% de etanol ). 
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Sin embargo, /el bioetanol tiene un importante y silencioso costo social: 

la propagación de los monocultivos en desmedro de la producción para la 

alimentación humana/. Como bien explica Acción Ecológica**:  

Aunque se puedan obtener biocombustibles a partir de algunos 
productos nativos para resolver los problemas energéticos a nivel local, 
el problema es la escala. Para suplir las necesidades energéticas globales 
e impactar de manera efectiva en reducir el calentamiento global, se 
necesitarían millones de hectáreas de tierras agrícolas y la incorporación 
de otras tantas a costa de ecosistemas naturales, lo que repercutiría en 
la soberanía alimentaria de los pueblos 

/Pero quizás resulta más claro citar el análisis de Lester Brown**, 

Director del Instituto de Políticas de la Tierra de la Universidad de Columbia, y 
fundador del WorldWatch Institute: "para llenar el tanque de un automóvil de 
25 galones con (bio) etanol, se necesita una cantidad de granos suficientes 

para alimentar a una persona por un año./ /Para llenar ese tanque por dos 

semanas, se podrían alimentar a 26 personas durante un año"./ 

/Lo complicado es que los países europeos, en su afán por cumplir con 

sus obligaciones dentro del Protocolo de Kyoto, están empeñados en cambiar 
sus sistemas energéticos a base de combustibles fósiles, por biocombustibles; 
pero su producción no les da abasto y han visto en los biocombustibles una 
posibilidad de seguir manteniendo su estilo de vida, sin incrementar sus 

emisiones de gases invernaderos/. /Sin embargo, en Europa no existen 

tierras suficientes para la producción de la cantidad de biocombustibles que se 

necesita, por lo que se han planteado la importación de los mismos/. 
/Y aunque Estados Unidos tiene suficientes tierras agrícolas, los 

consumos de energía son tan altos, que también van a necesitar importar/. 
/¿De dónde van a venir estos biocombustibles? Pues de regiones como 
América Latina, Asia y África - justamente aquellas que tienen más necesidad 
de alimentos. / 

{[Por consiguiente, es indiscutible que] la expansión del uso del bioetanol 
implica que en los países más pobres las tierras de vocación agrícola que al 
momento son usadas para la producción de alimentos sean utilizadas para la 
producción de cultivos destinados a la producción de combustibles. Como 
describe Lester Brown, "nos enfrentamos a una competencia entre los 800 
millones de conductores que quieren proteger su movilidad y las 2.000 

millones de personas más pobres del mundo que quieren sobrevivir".} 
 

Fuente: Adaptado de: http://spanish.martinvarsavsky.net 

 

Si se desglosa el texto en sus partes constitutivas se encontrará que: 

http://spanish.martinvarsavsky.net/
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1. En el primer párrafo se encuentra la tesis del autor, resaltada en 

negritas. 

2. Entre barras (/…/) se encuentran parte de la serie de argumentos que 

esgrime el autor para sustentar su tesis. 

3. En mayúscula sostenida se destaca el comienzo de la descripción 

conceptual que se requiere presentar en los textos argumentativos 

para explicar de qué se está hablando. 

4. Subrayados se encuentran la variedad de conectivos utilizados. 

5. Marcados con doble asterisco (**) se muestran algunos de los 

refuerzos argumentativos mediante citas de otros autores.  

6. Finalmente, se deja clara la conclusión entre llaves ({...}), en el último 

párrafo 

 

Puede estarse a favor o en contra de este texto, pero para justificar tanto 

una postura como la otra debe argumentarse con seriedad, tal como lo hace 

Varsavsky. 

Al analizar el texto debe pensarse, por consiguiente, en su superestructura 

y en el mensaje principal del texto. Podría incluso resumirse y llegar a 

conclusiones propias sobre el tema. 

Es una condición de la buena argumentación no atacar al contrincante, lo 

que llamaban los conocedores de la retórica argumentativa argumentos ad 

hominem. Es decir, no se puede ir contra una postura esgrimiendo el 

argumento de que el contrincante es persona extraña, extranjera, no letrada, 

indocumentada, de baja condición moral, etc. Deben  distinguirse los ataques 

a la persona de las ironías, sarcasmos o recursos estilísticos válidos. Asimismo, 

es prudente entender cuándo debe abandonarse una contraargumentación 

debido a que el contrincante -en el caso de oposiciones orales, sobre todo-  

está actuando bajo cinismo comprobado y evidente.   
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Tipos de argumentos 

Existen varios tipos de argumentos que podrían utilizarse para sustentar 

una tesis, para apoyar, ejemplificar o justificar la posición del autor. Por 

supuesto, es necesario citar con las normas establecidas en el caso de autores, 

libros, revistas, entrevistas, etc. 

Entre los tipos de argumentos más usuales se encuentran: 

a. Argumento de competencia: se describen las ventajas, virtudes o 

cualidades de la persona, situación o idea que se pretende defender. 

b. Argumento de datos estadísticos: se pueden presentar datos, 

números, estadísticas que refuercen la idea.  

c. Argumento de analogía: se compara la situación con otra similar en un 

estadio superior; igualmente se pueden utilizar relatos de ficción para 

establecer semejanzas. 

d. Argumentos sustentados en leyes, reglas generales, máximas 

conocidas, refranes. Al tener el apoyo del saber general o popular se 

puede apoyar la idea que se está ofreciendo. 

e. Argumento de una autoridad: se cita a una persona conocedora de 

una disciplina; a una persona que todos conozcan por su seriedad y 

prestigio o que sea autoridad en la materia y que coincida con la idea 

del autor del ensayo. También se pueden citar frases de libros 

incontestables, como La Biblia, Diccionario de la lengua española, 

entre otros. 

f. Argumento por futuro beneficio: se explica que con la idea o posición 

del autor se alcanzará un beneficio, una mejora un cambio positivo en 

el tema a tratar. 

g. Contraargumentos: se ataca a la postura contraria presentando sus 

debilidades. 

h. Argumentos afectivos: se apela a la sensibilidad del lector para que 

con el despertar de sus emociones se mueva a apoyar la tesis del 

texto. 
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Observemos este brevísimo ejemplo de texto argumentativo con el manejo de 

cada uno de los argumentos que podrían utilizarse: 

 

 

ESTE ES EL CUENTO GANADOR 

 

El texto llamado La heroína de las letras, de la escritora Victoria 

Victoriosa, debe ser el ganador de este certamen porque tiene el tema 

más interesante, la historia mejor construida, un manejo muy sobrio del 

lenguaje y se adapta perfectamente a los parámetros del concurso. 

Además, esta obra tiene la mayor cantidad de historias paralelas.  

En el Concurso Mundial de Literatura, realizado todos los años en el 

reino de Montealto ganó una obra con estructura similar. Debemos, 

igualmente, pensar que a los adolescentes, quienes son el público 

consumidor de esta literatura, les gusta muchísimo las obras de acción y 

suspenso, tal como lo afirma Jesualdo Sosa (1982)1, gran teórico de la 

Literatura Infantil y Juvenil. Asimismo, este libro podría servir de apoyo a 

los profesores en su afán de hacer amar la literatura a sus estudiantes.  

Por otra parte, el jurado debe revisar con cuidado el resto de los 

libros, pues no tienen personajes tan bien logrados como los de La 

heroína de las letras. Finalmente, toda la narración hace recordar a 

nuestros grandes amigos de la infancia, a nuestro primer amor y las 

primeras aventuras. En conclusión, este libro debe ser el ganador. 

 

1. Jesualdo (1982) La literatura infantil. Buenos Aires: Losada. 

 

 

Ahora, se revisará todo el texto en fragmentos con cada uno de los 

argumentos presentados (ver cuadro 4).  

En primer término se ofrece la tesis y, en seguida, cada una de las 

explicaciones que sustentan esa tesis.  
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Cuadro 4 

Matriz de los tipos de argumentos  

Tipos de argumentos Ejemplo 

Tesis El texto llamado La heroína de las letras, de la 
escritora Victoria Victoriosa debe ser el ganador 
de este certamen 

Argumento de 
competencia 

porque tiene el tema más interesante, la historia 
mejor construida, un manejo muy sobrio del 
lenguaje y se adapta perfectamente a los 
parámetros del concurso. 

Sustento con datos o 
estadísticas 

Además, esta obra tiene la mayor cantidad de 
historias paralelas.  

Refuerzo por analogía En el Concurso Mundial de Literatura, realizado 
todos los años en el reino de Montealto ganó 
una obra con estructura similar. 

Uso de leyes, reglas 
generales, normas 

Debemos, igualmente, pensar que a los 
adolescentes, quienes son el público consumidor 
de esta literatura, les gusta muchísimo las obras 
de acción y suspenso, 

Autoridad en la materia tal como lo afirma Jesualdo Sosa, gran teórico de 
la Literatura Infantil y Juvenil.  

Beneficio Asimismo, este libro podría servir de apoyo a los 
profesores en su afán de hacer amar la literatura 
a sus estudiantes. 

Contra-argumentos Por otra parte, el jurado debe revisar con 
cuidado el resto de los libros, pues no tienen 
personajes tan bien logrados como los de La 
heroína de las letras. 

Afectivos Finalmente, toda la narración hace recordar a 
nuestros grandes amigos de la infancia, a nuestro 
primer amor y las primeras aventuras.  

Conclusión En conclusión, este libro debe ser el ganador. 

 

ACTIVIDAD 12 

Construya un texto argumentativo destinado a convencer al auditorio de las 

ventajas de comer carbohidratos. En esta actividad, usted debe tratar de 

convencer utilizando todos los tipos de argumentos, como en el ejercicio 

anterior.   

 

ACTIVIDAD 13 

Revise el Mapa de Conceptos del texto argumentativo y redacte dos textos.
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PARA CONTINUAR LA PRÁCTICA  

 (Verifique en todo momento la estructura de cada tipo de texto.) 

1. Ubique en casa cuentos, novelas y otras narraciones. Escriba una lista 

de títulos con sus autores. 

2. Elabore, a partir de los siguientes títulos, un texto narrativo y uno 

argumentativo:  

a) Ese hombre era un fenómeno.  

b) Nos acompañó la tristeza. 

c) Lo visitó el terror. 

3. Revise en sus materiales cuántos y cuáles son textos descriptivos. 

Haga una lista. 

4. Elabore, a partir de uno de los siguientes títulos, un texto descriptivo: 

 En el desierto 

 ¿Qué sucede con el lenguaje de los anuncios publicitarios? 

 Hacia dónde vamos todos 

5. Revise en sus materiales de estudio cuántos y cuáles de ellos son 

textos expositivos. Haga una lista. 

6. Elabore un texto expositivo y uno narrativo a partir de los siguientes 

temas: 

 Tres fenómenos similares se ciernen sobre la lengua española 

 El arte figurativo 

 Representaciones gráficas 

7. Ubique en su casa los textos argumentativos y haga una lista con sus 

autores. 

8. De los textos señalados en el punto 7, escoja 4 de ellos y aplique la 

matriz de los tipos de argumentos. 

9. Elabore un texto argumentativo en donde incluya una de las 

siguientes frases: 

 “Los abuelos lo sabían”  

 “Con la decadencia de la lengua, al decir de Salinas, viene la 

decadencia espiritual de un pueblo”. Rafael Cadenas (2002), En torno 

al lenguaje. 

 “Vivir bajo el imperio de las emociones” 

10. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje obtenido con el contenido sobre el 

texto argumentativo? Descríbalo. ¿Cuál es la utilidad de este 

aprendizaje? ¿Para qué le sirve su aplicación? ¿Cuándo lo utilizaría?  
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IV  

 

LAS ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS  

 

Cuando se habla de estrategia el término remite en principio a la vida 

militar y al mundo de las relaciones políticas. La palabra estrategia proviene 

del latín strategĭa y este del griego stratēgía, referido al 'oficio del general' o 

jefe guerrero, “stratēgós”. Lógicamente, la definición básica refiere el arte de 

dirigir las operaciones militares o “traza para dirigir un asunto”, según el sitio 

web del Diccionario de la lengua española (http://dle.rae.es); además del 

Barsa (1980) y Espasa (2000). 

Las estrategias, según Ríos (2000), serán entonces “los procedimientos 

específicos o formas de ejecutar una habilidad determinada” y para lo que 

trata sobre la comprensión de la lectura las considera como “el conjunto de 

acciones internamente organizadas que el individuo utiliza para procesar 

información; comprende el recordar, transformar, retener y transferir 

información a nuevas situaciones”. 

Esto significa que se tiene en cuenta los procesos cognoscitivos, palabra 

que proviene del latín cognoscere que significa conocer y de cognición, lo 

perteneciente o relativo al conocimiento. En cuanto a la clasificación de las 

estrategias cognitivas se encuentran varios tipos, pero en este material 

trabajaremos con la propuesta por Morles (1994), Ríos (2000) y Flores (2002). 

Son estas: parafrasear, inferir, resumir, predecir, clarificar y preguntar.  

Con estas estrategias cognitivas se trabajarán las actividades que se 

presentarán a continuación y que le ayudarán a comprender un texto escrito. 

Es conveniente revisar el material bibliográfico sugerido y complementar 

con otros textos, ya sean asignados en clase, en los encuentros virtuales o de 

revisión propia. Asimismo, se debe recordar que la primera estrategia es estar 

consciente de la importancia de la lectura, de lo beneficioso que significa 

obtener el control de los signos y relacionarse con el lenguaje más allá de la 

decodificación (Donis, 1988; Madriz, 1997).  

http://dle.rae.es/
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La comprensión del texto sumada a la experiencia personal producirá un 

conocimiento perdurable y propio, capaz de interactuar con el contexto y con 

los semejantes, además de propiciar una amplia y plural visión del mundo.    

1.  Parafrasear 

Lea el texto de Carmen Alida Flores (2002) que se presenta a 

continuación y responda lo que se pide. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS  

PARA LOGRAR LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 

El conocimiento previo es uno de los rasgos que más se considera al 

hablar de comprensión de textos y que, en consecuencia, es un factor clave 

para detectar insuficiencias para comprender, lo que impide o limita la 

interpretación de la información. No es suficiente con poseer conocimientos 

declarativos sobre el mundo, es necesario saber cómo activarlos y utilizarlos 

en la comprensión de un texto determinado. 

El conocimiento previo es una condición esencial para la comprensión 

porque el significado del texto lo define el mismo lector. Por tanto, lo 

importante aquí es qué conoce el lector  sobre el tema de la lectura para 

poder conectar lo conocido con la información nueva. 

Otro de los conocimientos previos que debe poseer el lector responde a 

las habilidades lingüísticas de tipo léxico, sintáctico, semántico y pragmático 

de su lengua. Además de contar con habilidades estratégicas 

metacognoscitivas o autorreguladoras que le permitan introducirse a niveles 

profundos de comprensión y aprendizaje. 

Flores (2002). Desarrollo de habilidades para comprender la lectura, p. 19 

 

 Ahora, explique con sus propias palabras la idea principal del  texto 

anterior 

 

 Explique los pensamientos que se le presentan a continuación.  

 

a) Camino despacio, pero nunca camino hacia atrás (Abraham Lincoln) 

b) El secreto del éxito es la constancia en los propósitos (Disraeli) 
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c) Cuando nos falta entendimiento, queremos conquistar el mundo. Cuando 

somos sabios, queremos conquistarnos a nosotros mismos (Maxwell) 

d) Leer y amar no tienen imperativo (Martí) 

e) Creced y multiplicaos (Antiguo Testamento) 

f) La ciencia es una cadena de desmentidos (V. Rossi) 

g) La apreciación de lo bello es totalmente desinteresada (I. Kant) 

h) ¿Explícame qué es mejor, perder el alma o la vida? (R. Blades) 

i) Ten cuidado con lo deseas, porque tal vez lo consigas (Proverbio chino) 

j) Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. (S. Freud) 

 

 

La estrategia cognoscitiva que acaba de realizar se llama paráfrasis.  

 

PARAFRASEAR es una forma de reconstruir la información de un texto, pero 

con palabras del lector; con un sentido personal, mediante el uso de 

vocabulario, frases y oraciones que son diferentes  las del texto, pero que 

tienen un significado similar. En la paráfrasis, generalmente, se amplifica el 

texto original. 

En la paráfrasis es imprescindible contar con un amplio vocabulario o 

hacer uso del diccionario de sinónimos y antónimos para completar la tarea 

con elegancia y fluidez. Al terminar de aplicar esta estrategia en una tarea de 

tipo académico, con frecuencia, se requiere de poco estudio adicional. 

Observe la técnica de extracción de sentido con esta estrategia, en forma 

esquemática 

1. Separar las frases a partir de grupos de palabras, de tal forma de 

cubrir todo el significado. 

2. Ubicar los términos que pueden sustituirse con sinónimos. 

3. Revisar la sintaxis nuevamente de tal forma de construir oraciones con 

sentido completo  
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FRASE ORIGINAL: El teatro medieval se mueve dentro de dos tendencias: las 

representaciones de la vida real y acciones de la vida religiosa (ver cuadro 5). 

 
Cuadro 5 

Técnica de extracción de sentido 

FRASE PARÁFRASIS 

El teatro medieval  
 

El teatro que comenzó en la época de la 
Edad Media, que oscila entre el Siglo V y el 
Siglo XV antes de Cristo,  

se mueve dentro  se configuraba especialmente 

de dos tendencias:  en dos tipos de realizaciones artísticas: 

las representaciones  la puesta en escena y actuación  

de la vida real  de situaciones propias de la vida cotidiana 

y acciones  y la encarnación de anécdotas y pasajes 

de la vida religiosa. propios de los misterios litúrgicos, los relatos 
del mundo cristiano y los dogmas de la 
iglesia. 

 

FRASE RECONSTRUIDA:  

  

El teatro que comenzó en la época de la Edad Media, que oscila entre el 

Siglo V y el Siglo XV antes de Cristo, se configuraba especialmente en dos tipos 

de realizaciones artísticas: la puesta en escena y actuación de situaciones 

propias de la vida cotidiana y la   encarnación de anécdotas y representación 

de pasajes propios de los misterios litúrgicos, los relatos del mundo cristiano y 

los dogmas de la iglesia. 

 

ACTIVIDAD  

Aplique la técnica “extracción del sentido” a los siguientes textos. 

A. El principal objetivo que debe lograr un docente es conseguir que sus 

estudiantes sean sujetos autónomos, con ello no permitirán ninguna 

manipulación ideológica. 

 

B. En el ámbito del reino animal, la lucha principia por comer y no ser 

comido.    
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2. Inferir 

Lea el siguiente texto y complételo al final con la palabra que usted 

considere hace falta. 

 

REBELIÓN 

 

Y de pronto, el timbre sonó. 
- Estás ahí –escuché- ¡Es la hora!  
- Ya voy, contesté automáticamente 
- Ya es tarde. Abre la puerta. 
Estaba harto 
Pensé en agarrar el martillo y hacerlo… 
Con un poco de suerte podría, de un solo golpe, terminar con el 
incesante martirio 
Sería maravilloso 

 No más control 
 … No más urgencia 
 … ¡No más cárcel! 
 Tarde o temprano todos se enterarían de los que hice… 
 Tarde o temprano alguien se animaría a imitarme… 
 Y después…quizá otro… 
 Y otro… 
 Y muchos otros, tomarían valor. 
 Una reacción en cadena que permita terminar 
Para siempre con la opresión 
Deshacernos definitivamente de ellos. 
Deshacernos de ellos en todas sus formas… 
…Pronto me di cuenta de que mi sueño era imposible. 
 Nuestra esclavitud parece ser, a la vez, nuestra 
 Única posibilidad… 
 Nosotros hemos creado a nuestros carceleros, 
 Y ahora sin ellos la sociedad no existiría 
 Es necesario que lo admita… 
 
¡Ya no sabríamos vivir sin____________________________! 
 

    Jorge Bucay (2000) 

 

La estrategia cognitiva utilizada se denomina inferencia. Si bien es cierto 

que la inferencia no es solo una estrategia para la comprensión de lectura, es, 

precisamente, su naturaleza intuitiva lo que le otorga relevancia dentro de las 

destrezas que deben ser  desarrolladas conscientemente al momento de 

comprender la lectura.  
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El Diccionario de la lengua española en su sitio web (http://dle.rae.es) 

define inferir (Del lat. inferre 'llevar a') como: “Deducir algo o sacarlo como 

conclusión de otra cosa”.  

Con esta estrategia, al estar frente a un texto se debe activar el proceso 

de indagar y obtener información sobre la base de un conjunto de evidencias, 

que pueden conducir a esclarecer con prontitud la naturaleza del texto, su 

tema o enfoque  

Inferir se puede tomar como sinónimo de: resultar, colegir e incluso 

entender. Por ejemplo: Concluir: “De ver el desarrollo de las nubes concluimos 

(inferimos) que era necesario llevar los paraguas” 

En síntesis: 

 

INFERIR es una forma de completar, hacer cierres, precisar consecuencias y 

sacar conclusiones a partir de la información que se va suministrando. Inferir 

es deducir una conclusión desde nuestra experiencia. 

 

Para entender la técnica de trabajo lo primero es tener en cuenta los 

límites del texto aun cuando no se lea en totalidad; luego ubicar el 

planteamiento que pareciera ser fundamental o que refiere el tema central; 

descifrar consecuencias del planeamiento y luego asomar una conclusión. 

Veamos en el figura 4 un primer párrafo de un texto más extenso.   

 

 

 

Texto  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de la técnica de la inferencia 

 
ACTIVIDAD 1: Con la ayuda de su docente seleccione una serie de materiales y 

realice la práctica de la inferencia en diversos textos.  

 

La educación en las escuelas 
ha dejado de lado la disciplina,  
el trabajo ordenado, 
el sacrificio  
y ya vemos cuáles son los 
resultados. 

Planteamiento 

Efectos: buenos o malos 

Enfoque del autor 

Por lo tanto, podemos inferir que: el texto trata sobre la importancia 
de la disciplina; que el autor criticará a la escuela que no la aplica y se 
colocarán ejemplos. 
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3. Resumir 

Lea el siguiente texto y realice lo que se señala a continuación. 

 

INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA 

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de 

manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego 

la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva 

perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta 

alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en 

una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se 

está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos 

peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más 

arriba y más adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya 

que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o 

pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. 

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan 

particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, 

los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aun que no tanto que los 

ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y 

respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por 

levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi 

siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el 

escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar 

llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también 

llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y 

llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el siguiente 

peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el 

pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la 

coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace 

difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el 

pie y el pie). 

 Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir 

alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. 

Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, 

del que no se moverá hasta el momento del descenso. 

 

     Julio Cortázar (1975) 
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 Escriba las ideas fundamentales del texto anterior de la forma más 

sintética posible. 

 En caso de habérsele presentado dificultades, enumérelas. 

 

La estrategia cognitiva empleada es el resumen. 

 

RESUMIR ES EXTRAER LAS IDEAS FUNDAMENTALES o el 

contenido principal de un texto y expresarlo en la forma más 

sintetizada, concreta y concisa posible. Se pueden usar 

diversas técnicas: tachado, subrayado, extracción textual, uso 

de nuestras propias palabras, entre otras. 

 

Las técnicas para resumir son múltiples y todas apuntan a eliminar 

adjetivos, repeticiones, ejemplos, argumentos, citas, etc.  

Podría usarse la técnica del subrayado que consiste en colocar una línea 

bajo el texto considerado central y dejar de lado o no subrayar lo insustancial. 

En ese caso, si reconstruimos un texto nos quedamos con lo subrayado 

solamente. También pueden usarse un resaltador de color claro. 

He aquí un ejemplo:   

 

Un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada, todos producen 

momentos de intensidad que repentinamente nos apartan de lo habitual y nos 

transportan a un estado de "insularidad" y "autonomía" al imponernos la 

inquietud productiva de una oscilación entre la percepción sensual y la 

experiencia conceptual.  

Gumbrecht (2007) 

 

 

TEXTO RESUMIDO 

Un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada, nos apartan de lo 

habitual al imponernos una oscilación entre la percepción sensual y la 

experiencia conceptual.  
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Se puede realizar un resumen utilizando la técnica de la tachadura, en 

ese caso prevalecen las frases textuales y se procede por eliminación. Veamos 

el ejemplo 

 

 

ARTURO USLAR PIETRI SE HA REPLEGADO 

Su famosa columna, Pizarrón, con cincuenta años de aparecer en los 

medios impresos con rigurosa puntualidad, ya ha dejado de salir. Mal ejemplo 

para uno que se inicia en esta tienda con la palabra escrita y con las metáforas 

de la vida, que quiere hacer escritura y alma montado en las columnas de los 

diarios o las revistas. No obstante he aprendido mucho leyendo la obra crítica 

y ensayística del señor Uslar. Su libro Valores humanos, que también fue un 

programa televisivo de larga duración, me enseñó en primer lugar que el 

escritor no debe temer dejar en claro su cultura, sus lecturas y su disposición a 

convertir el lenguaje en una pedagogía y en una poética. En segundo lugar me 

ilustró que para ser escritor de ensayos no hay que rehuirle a los temas, sean 

históricos, literarios, filosóficos, sociales o políticos. Cualquier tema es bueno 

si uno está dispuesto a darle importancia a las ideas y a la poesía que cada 

tema tiene, por más inconveniente que este sea.  

Carlos Yusti 

 

VERSIÓN REDUCIDA 

Su columna, Pizarrón, con cincuenta años en los medios impresos, ha 

dejado de salir. Mal ejemplo para uno que se inicia en la palabra escrita y en la 

vida, que quiere hacer escritura y alma en los diarios o revistas. No obstante 

he aprendido leyendo la obra de Uslar. Su libro Valores humanos, que también 

fue un programa televisivo me enseñó que el escritor no debe temer dejar en 

claro su cultura, sus lecturas y convertir el lenguaje en una pedagogía y en una 

poética; me ilustró que para ser escritor de ensayos no hay que rehuirle a los 

temas. Cualquier tema es bueno si uno está dispuesto a darle importancia, por 

más inconveniente que éste sea. 

 

 

Otra técnica es utilizar nuestras propias palabras para construir el 

resumen, siempre con el cuidado de no emitir opiniones sino de mantener la 

visión del autor. 
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VERSIÓN NO TEXTUAL 

La columna Pizarrón, de Arturo Uslar Pietri, estuvo 50 años en la prensa y 

dejó de circular. Eso es malo para quien se inicia en la prensa escrita. Sin 

embargo, aprendí mucho leyendo a Uslar. Su libro, Valores humanos me 

enseñó que el escritor debe ser valiente y mostrar su cultura de manera 

pedagógica y ética, por lo que no debe temer a ningún tema.    

 

Es conveniente proceder a elaborar el resumen sin decir antes: “el autor 

dice que”, “la opinión del autor es” debido a que le resta elegancia al discurso. 

Solo se utiliza una de esas fórmulas cuando se está realizando una cita ya sea 

textual o parafraseada.  

 

ACTIVIDAD 2 

Elabore el resumen de la lectura denominada “El texto descriptivo”, que 

se encuentra en el aparte b, de este material y un resumen del texto 

argumentativo, denominado “Cuanto más lo pienso, más estoy en contra de 

los biocombustibles” de Martin Varsavsky (2007), localizado en el aparte d. 

Compare los trabajos con los de sus compañeros. 

ACTIVIDAD 3 

Resuma el siguiente texto narrativo. Puede hacerlo considerando alguna 

de las técnicas antes descritas: 

HISTORIA DE CECILIA 

He oído a Lucio Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la siguiente 
historia: Cecilia, hija de Metelo, quería casar a la hija de su hermana y, según 
la antigua costumbre, fue a una capilla para recibir un presagio. La doncella 
estaba de pie y Cecilia sentada y pasó un largo rato sin que se oyera una sola 
palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia: 

—Déjame sentarme un momento. 

—Claro que sí, querida —dijo Cecilia—; te dejo mi lugar. 

Estas palabras eran, el presagio, porque Cecilia murió en breve y la sobrina se 
casó con el viudo. 

Marco Tulio Cicerón 
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4. Predecir 

Lea, solamente, el siguiente título “La verdadera unión”; proceda a 

contestar las preguntas.  

¿Cuál cree usted que sería el tema del texto? 

¿Cuáles serían los términos significativos de ese tema? 

 

Ahora, realice la lectura completa y responda el resto de las interrogantes. 

 

LA VERDADERA UNIÓN 

Cuando en 1980 todos pudimos empezar a comprar computadoras 

personales y a llevarlas a casa, resultaba realmente excitante el comprobar 

que no necesitábamos aquella tarjetita agujereada que nada decía a la 

mayoría de la población. 

En nuestros días, personas de todas las edades pueden escribir y leer en 

computadora, prácticamente, todo lo que quieran. Inclusive, puede escribirse 

un texto aquí, en Venezuela, y verlo llegar en tiempo real a manos de su 

destinatario, en cualquier parte del planeta. Esto ni siquiera fue concebido por 

la ciencia-ficción más exuberante de los años 60 y 70. 

El mundo, ahora, está transformado, no en una pequeña aldea, sino en 

una choza cibernética que puede albergar a toda la población mundial. 

   Arteaga, M. (1999).   

 ¿El título refleja el contenido del texto? Explique. 

 Extraiga, ahora, los términos significativos para la comprensión del 

texto. 

  

La estrategia cognitiva usada es la predicción. 

  

PREDECIR ES ADELANTAR, SUPONER, prever, 

pronosticar y establecer inferencias de diferentes 

clases. Es una conclusión previa a partir de títulos y 

subtítulos. 
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Según Escoriza Nieto (2003) predecir consiste en “activar los 

conocimientos previos, con la finalidad de formular hipótesis acerca del 

significado del discurso escrito; especificar el objetivo de la lectura y relacionar 

los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que se exponen en la 

producción escrita” (p. 70).  

Es una tarea útil que ayuda a crear el hábito de revisar las tablas de 

contenido de los trabajos escritos y los subtítulos de las lecturas que vamos a 

abordar. 

ACTIVIDAD 4 

 Revise la siguiente tabla de contenidos y ponga en práctica la estrategia 

de la predicción. 

1. Introducción a la CSS 

a) Qué son las hojas de estilo 

b) Cómo funcionan 

c) Ventajas y desventajas 

2. Sintaxis de las CSS 

a) Estructura de una CSS 

b) Reglas 

3. Clases de CSS 

4. Aplicaciones de las CSS 

a) En la institución 

b) En los discursos personales 

5. Novedades pedagógicas 

6. Futuro de las CSS 
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5. Clarificar 

Escoriza Nieto (2003) considera que la estrategia de la clarificación forma 

parte de la repetición elaborativa (p. 95) debido a que con esa estrategia se 

detectan los errores de comprensión y se pueden corregir. Se pueden 

comprender las ideas explícitas e implícitas y ubicar el tema central y sus 

partes en la dimensión que le corresponde. 

En la clarificación podemos acudir al diccionario, a alguna persona 

conocedora del tema, a la formulación de esquemas y resúmenes; lo 

importante es llegar a confirmar nuestras conclusiones sobre las ideas, a 

desambiguar ciertos conceptos y a reformular y reconstruir el conocimiento 

de manera consciente.  

ACTIVIDAD 5 

En la siguiente lectura clarifique los aspectos del texto que le sean más 

oscuros. 

 

La experiencia amorosa une indisolublemente lo simbólico (lo prohibido, 

discernible, pensable), lo imaginario (lo que el Yo representa para sustentarse 

y agrandarse) y lo real (ese imposible donde los afectos aspiran a todo y 

donde no hay nadie que tenga en cuenta el hecho de que yo no soy más que 

una parte). Estrangulada por este nudo apretado, la realidad se desvanece: yo 

no la tengo en cuenta y la remito, cuando pienso en ella, a uno de los tres 

registros. Es como decir que en el amor no ceso de equivocarme en cuanto a 

la realidad. 

Julia Kristeva (1988). 

 

 Escriba aquellos términos que desconozca su significado. 

 Exprese su opinión con respecto a la claridad o dificultad de este texto. 

 

La estrategia cognitiva antes presentada es la clarificación. 

 

CLARIFICAR ES EXPLICAR O ESPECIFICAR aspectos del texto, 

para esto a veces releemos o buscamos ayuda. Se aplica 

cuando el lector aprecia algunos vacíos o cree percibir 

incoherencias en torno al contenido que lo obligan a dirigir 

su atención hacia estos puntos.  
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ACTIVIDAD 6 

Revise el siguiente texto de Ferruccio Masini y proceda a clarificar la 

información que presente mayor dificultad. De inmediato exponga de manera 

oral, de forma fluida y clara su  idea sobre el contenido del texto. 

 

Cuando Nietzsche, hablando en Ecce Homo de su Zarathustra 

afirma que la más potente fuerza metafórica que haya existido 

hasta hoy es pobre y se reduce a un juego vacío frente a este 

“retorno de la lengua a la naturaleza de la figuratividad” retoma un 

motivo ya expresado en Die Geburt der Tragödie, donde había 

escrito: “En el ditirambo dionisíaco el hombre es estimulado al 

máximo potenciamiento de todas sus facultades simbólicas; cosas 

que jamás había sentido empujan por manifestarse, el 

aniquilamiento del velo de Maya, la unificación como genio de la 

especie, aún más, de la naturaleza”, El nacimiento de la tragedia, 

trad it. de S. Giametta, en Opere, cit., III, I, pp. 29-30. 

Este “Rückkehr der Sprache zur Natur der Bildlichkeit” está 

expresado, en efecto, por la potencia simbólico-metafórica propia 

del ditirambo dionisíaco. Así como en lo “dionisíaco” se realiza la 

fiesta de reconciliación de la naturaleza extrañada, hostil o 

subyugada, con el hijo perdido, del mismo modo en el ditirambo 

(qriamboz=diquramboz, himno dionisíaco) se reconstituye el 

impulso originario del lenguaje mítico-metafórico, caracterizado por 

una conexión simpatética y antropomórfica del hombre con su 

mundo. 

 

 

 Proceda a separar lo esencial de lo descriptivo y accesorio 

 Separe en oraciones principales y obvie aquello que se ha utilizado 

como fuentes 

 Redacte las ideas centrales del texto con la técnica del resumen, luego 

de haber clarificado el contenido. 

http://www.nietzscheana.com.ar/comentarios/masini.htm#_edn72
http://www.nietzscheana.com.ar/comentarios/masini.htm#_edn72
http://www.nietzscheana.com.ar/comentarios/masini.htm#_edn72
http://www.nietzscheana.com.ar/comentarios/masini.htm#_edn72
http://www.nietzscheana.com.ar/comentarios/masini.htm#_edn72
http://www.nietzscheana.com.ar/comentarios/masini.htm#_edn72
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6. Preguntar 

Toda lectura, por definición, implica interrogar el texto para extraer su 

sentido y llegar a construir el significado a partir de la propia experiencia del 

lector. 

En primer lugar, el lector debe preguntarse cuál es el propósito de su 

lectura, lo que vincula esta pregunta con la formulación de objetivos que se 

mencionará más adelante. Asimismo, debe autopreguntarse qué busca dentro 

de la lectura, que pareciera ser una misma interrogante pero no lo es. 

Debería, por consiguiente, enunciar dos preguntas: ¿Cuál es mi propósito 

con esta lectura? ¿Qué busco dentro de esta lectura?  La primera respuesta 

podría ser: “responder el cuestionario sobre un tema de Sociolingüística” y la 

segunda respuesta podría resumirse como: “conceptos y ejemplos del tema a 

tratar”. 

La próxima pregunta podría ser: ¿Toda la información está clara y 

explícita en este material? Se podrá llegar a la conclusión de que la respuesta 

está estructurada en una oración completa, clara y breve o, por el contrario, 

se encuentra dispersa en todo el texto. 

Frecuentemente, el lector se encuentra con que no está la respuesta en 

el texto, pero que es posible, a partir de esa información, construir dentro de 

sí mismo la información que necesita al unir los datos nuevos con sus 

conocimientos previos (Cunningham y Moore, 1990) 

En cualquier caso, debería comenzarse seguidamente a realizarse 

preguntas sobre el contenido que requieren utilizar las estrategias de 

resúmenes mentales, clarificación de información, predicciones, inferencias y 

paráfrasis, de tal forma que llegue a un producto final y el proceso sea 

enriquecedor en múltiples conocimientos, tanto los buscados como objetivo 

de trabajo, como otros que puedan adquirirse en el procedimiento. 

Finalmente, al hacerse preguntas sobre el propósito, la consecución de 

los objetivos, las partes funcionales de un texto y las posibilidades de éxito con 

la aplicación de estrategias deben realizarse procesos de integración, 

aplicación, evaluación y reorganización cognoscitiva.  
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ACTIVIDAD 7 

Lea el siguiente texto, responda las preguntas que se le presentan a 

continuación, luego formule otras preguntas que le permitan comprender 

mejor el texto y contéstelas. 

 

Caos y abismo se hallan íntimamente conexionados entre sí. Caos (del 

griego χάος) era y significaba, dentro de la cosmología helénica, el espacio 

inmenso y vacío que existía antes de la creación del mundo…siendo 

precisamente el abismo (ἄβυσσος) ese inmenso vacío –insondable por carecer 

de límites y fondo- su más estricta representación. 

El término abismo, etimológicamente era un vocablo compuesto por la 

partícula privativa “α” y “βυσσος” (base, asiento, fondo, fundamento)… 

siendo, por tanto, traslaticiamente, sinónimo de lo in-mostrable, in-

sustentable y, por ende, in-demostrable… ya que resultaba imposible traer a la 

luz –y, por tanto, a la vista- lo que en su radical y tenebrosa oquedad, se 

resistía y negaba a ello. 

El abismo y el caos, por eso mismo, además de ser opacos e inasibles, 

provocaban la aversión y confusión del pensar o logos… en tanto que ese 

logos o pensar encarnaba la modalidad de un ver (“ειδος”) y su potencia 

inteligibilizadora provenía de la luz (φως)… ya que, debido a esto, aquellos 

resultaban impenetrables para sus potencias e indominables dentro de sus 

límites. 

Ernesto Mayz Vallenilla (1998). 

 

¿Cuál es el tema fundamental del texto? 

¿Por qué el caos y el abismo se relacionan? 

¿Cuál es la relación entre abismo y oscuridad? 

¿Cómo se relacionan la luz y el logos? 

Formúlese dos preguntas vinculadas con algunas inferencias. 

 

La estrategia cognitiva aplicada es la pregunta. 

 

PREGUNTAR ES FORMULAR INTERROGANTES al 

contenido del escrito o hacia los procesos internos del 

lector, de tal forma de llegar a encontrar el sentido a 

la lectura y reconstruir un contenido válido y 

provechoso.                                                                         

 

¿??

? 
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ACTIVIDAD 8 

Sobre el siguiente fragmento de un texto de Parodi (2000) formule preguntas 

que contribuyan a la comprensión del texto. 

 

Ruth y Murphy (1988) sostienen que la evaluación de la escritura debe 

enfrentarse como un desarrollo de exploraciones que es más holístico y 

sensible al contexto que lo que ha existido bajo la influencia dominante de los 

modelos psicométricos. En este sentido, no cabe duda que evaluar la calidad 

de un producto escrito enfrenta serias dificultades, muchas de las cuales han 

logrado paulatinamente encontrar respuestas más satisfactorias. Los avances 

generados en esta y otras áreas han permitido alcanzar estándares de mayor 

precisión en cuanto al proceso mismo de evaluación. Es así que en cuanto a 

producción textual, se señala que existen dos instancias evaluativas: una 

respecto del diseño de la tarea y otra, respecto de la calidad del texto 

producido a la luz de la tarea en cuestión. 

 

Pregunta 1: 

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 

 

¿QUÉ COMPRENDO?  

Compruebe su aprendizaje con las actividades que le mostramos de 

inmediato. 

 

ACTIVIDAD 9 

 

Elabore dos textos coherentes que incluyan 10 palabras iniciadas con la letra 

a, 10 palabras iniciadas con la letra e y 10 palabras que inicien con la letra m. 

Para ello deberá poner en práctica las estrategias cognitivas antes trabajadas, 

también debe escoger aquellas clases de palabras (sustantivos, adjetivos, 

verbos, adverbios 

 

¿Cuáles fueron las dificultades presentadas para producir los dos textos?  

¿Cuál de las estrategias cognitivas trabajadas utilizó para superar esos 

problemas? Descríbalas.  
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ACTIVIDAD 10 

Coloque en el respectivo espacio, la palabra adecuada, de las ubicadas al final. 

 

LA ESCOLARIDAD DE LOS JÓVENES DE SECTORES POPULARES:  

TIEMPOS DE DESAFÍOS 

 La crítica situación educativa de los ____________ en los sectores 

populares nos lleva a ____________________  sobre la prioridad asignada a la 

_______________ en la sociedad actual y sobre el _______________ de la 

escuela para la integración _______________. El abandono y la deserción han 

sido _______________ por numerosas investigaciones, sin _______________, 

la magnitud de la problemática nos _______________ a  re-pensar en las 

causas y en las _______________ para re-incluir a aquellos actores jóvenes de 

_______________ populares que se han retirado de la _______________ 

educativa. Definir el rol que _______________ la escuela en la problemática 

de la inequidad social, _______________ pensar la acción educativa en su 

heterogeneidad. El _______________ y dedicación de miles de maestros no 

_______________ revertir la desigualdad de oportunidades _______________ 

y sociales que se ofrecen a los jóvenes. _______________ y 

contradictoriamente la misma ______________ educativa incrementa la 

inequidad. La práctica escolar _______________ y marginaliza a quienes no 

responden al _______________ estandarizado de la institución 

_______________. 

Kossoy (2000) 

 

Palabras: reflexionar   jóvenes   modelo   propuesta   escena   asimismo   social   

embargo   obliga   alternativas   expulsa   educación   papel   juega   requiere   

esfuerzo   logra   escolar   sectores   educativas   estudiados 

 

 ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas para comprender este 

texto?  

 ¿Cuál de las estrategias cognitivas utilizó para superarlas? Presente 

argumentos. 

 

 

ACTIVIDAD 11 

Escoja un texto de su preferencia y elimine algunos términos importantes 

hasta construir un ejercicio similar al anterior. Intercámbielo con sus 

compañeros.   
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ACTIVIDAD 12 

Construya un texto sin ningún adjetivo calificativo, intercámbielo y permita 

que  sus compañeros incorporen esos adjetivos faltantes. Revíselo y opine al 

respecto. 

 

 

 PARA CONTINUAR LA PRÁCTICA 

1. Redacte un texto expositivo con la información fundamental de la figura 5 

2. Anote dos preguntas que considere relevantes. 

3. ¿Cuáles dificultades encontró para comprender este esquema?  

4. ¿Cuál de las estrategias cognitivas tomó en cuenta para captar la 

información relevante de este esquema? 

5. Interprete los siguientes refranes. 

 A palabras necias oídos sordos. 

 Dime lo que te sobra y te diré lo que te falta. 

 El tiempo es oro. 

 El que siembra vientos cosecha tempestades. 

 Con hambre no hay pan duro. 

 Quien no actúa como piensa, termina pensando como actúa. 

 

6. ¿Cuál de las estrategias cognitivas consideró para comprender cada uno 

de los refranes antes señalados? ¿Encontró dificultades? ¿Cómo las 

superó? 

7. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje obtenido con el contenido LAS 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS? Descríbalo. ¿Cuál es la utilidad de este 

aprendizaje?  

8. Reflexione. Sobre los aprendizajes adquiridos ¿Para qué le sirve su 

aplicación? ¿Cuándo los utilizaría? 
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V 

LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

La metacognición se refiere a la plena conciencia que tiene un individuo 

en la resolución de problemas; así lo expresó Flavell (1978) quien fue el 

primero en emplear este término en los estudios de psicología cognoscitiva. 

Para la comprensión de la lectura, la metacognición es “la conciencia que 

tenemos de las estrategias que aplicamos para comprender un texto, de lo 

que logramos entender y de lo que no entendemos” (Ríos, 2000, p. 77). 

Para Rinaudo (1998), la metacognición se define como “las 

representaciones internas de la tarea que el aprendiz utiliza para construir su 

propio entendimiento del texto”.  

La metacognición es un concepto amplio que engloba el control 

consciente de los procesos cognitivos. Por tanto, incluye: desarrollar un plan 

de acción, reflexionar sobre él y evaluarlo, una vez concluida la tarea. En el 

área de la lectura, entender lo leído es cuestión de comprensión mientras que 

conocer si se ha comprendido o no es cuestión de metacomprensión. Esta 

última se refiere al conocimiento que tiene el lector acerca de las estrategias 

con que cuenta para comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre 

dichas estrategias para que la comprensión sea óptima; que un individuo sepa 

lo que le sucede y por qué le sucede es un ejemplo de conocimiento 

metacognitivo. 

La metacognición implica un diálogo interno. Significa la capacidad de 

usar mecanismos de autorregulación. En fin, el saber planificar, regular y 

evaluar qué técnicas, cuándo, cómo, por qué, y para qué han de aplicar a unos 

contenidos determinados con el objetivo de aprenderlos hace que el 

estudiante se vuelva estratégico (Hammink como se citó en Flores, 2001). 

Asimismo, Arteaga y Bustamante (2001, p. 77-79) proponen cinco 

estrategias metacognoscitivas muy sencillas: lectura de títulos, lectura de 

subtítulos, revisión de propósitos, aplicación de estrategias de lectura y 

aplicación de aprendizaje.  

En la metacognición se pueden distinguir tres fases interrelacionadas que 

son: planificación, supervisión y evaluación. En primer lugar, hay que planificar 

qué estrategia se ha de utilizar en cada situación. Luego supervisar su 
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aplicación y controlar el proceso. Por último, evaluar los resultados para 

detectar posibles fallos y aciertos.  El aprendiz debe así tomar consciencia de 

sus propios procesos cognitivos antes, durante y después de la realización de 

un trabajo  (Ríos, 2004).  

En el cuadro 6, se presenta una operacionalización de cada fase. 

 

Cuadro 6 

Componentes de la metacognición 

Planificación Supervisión Evaluación 

o Comprender y 

definir el 

problema 

o Establecer 

objetivos 

o Anticipar las 

consecuencias de 

las acciones 

o Precisar reglas y 

condiciones 

o Definir un plan 

de acción 

o Determinar la 

efectividad de 

las estrategias 

de solución 

o Descubrir 

errores 

o Reorientar las 

acciones 

o Establecer la 

correspondencia 

entre los 

objetivos 

propuestos y los 

resultados 

alcanzados 

o Decidir sobre la 

mejor solución 

o Apreciar la 

validez y 

pertinencia de 

las estrategias 

aplicadas 

Fuente: Ríos (2004) 

  

Las estrategias metacognitivas que 

trabajaremos son las siete (7) propuestas por 

Ríos (2000). Son estas: conocimientos 

previos (¿qué sé sobre el tema?), objetivos 

(¿qué me propongo lograr?), planificación 

estratégica (¿cómo lo lograré?), aspectos 

importantes (¿qué es lo importante?), 

dificultades (¿qué dificultades puedo tener?), 

evaluación (¿cómo evaluar el logro de los 

objetivos?) y aplicación (¿en qué podré 

aplicar los aprendizajes?). 
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1. Conocimientos previos 

Cuando el lector se acerca a un texto surgen los conocimientos que tiene 

sobre el tema, aunque estos sean escasos. Mucha de la experiencia, la cultura, 

las lecturas y los criterios del lector coadyuvan en la lectura de cualquier tipo 

de texto, por poco familiar que este nos parezca.  

En consecuencia, el lector avezado siempre toma parte de sus 

conocimientos previos para interpretar y procesar las informaciones nuevas.   

Lea el siguiente texto y aplique estrategias a partir de las preguntas 

formuladas a continuación. 

 

LOGRAR UN CAMBIO 

El primer problema que se observa en las esferas educativas en 

Venezuela es la concepción de los propios problemas. Por eso es 

imprescindible tener en cuenta los pasos para realizar un cambio; es decir, la 

solución de un problema: en primer término, debe aceptarse que el problema 

existe, por lo que no se está funcionando bien; luego, creer que el problema 

tiene solución; de inmediato, ubicar lo necesario para resolverlo (pedir ayuda, 

buscar herramientas); seguidamente, abrirse a las nuevas propuestas de 

solución por increíbles que estas parezcan, y por último, actuar. 

Arteaga  (1999) 

¿Qué sé sobre el tema de los cambios? 

  

La estrategia metacognitiva aplicada fue la de los conocimientos previos. 

 

 

SON CONOCIMIENTOS que poseemos sobre el 

mundo físico y natural, sobre los seres humanos y 

el mundo social, sobre los textos y sus diversas 

estructuras. Es una condición esencial para 

comprender la lectura.  
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2.  Objetivos 

Según Díaz y Hernández (1999), existen cuatro propósitos para la 

comprensión de textos en ambientes académicos: leer para encontrar 

información específica, leer para actuar (seguir instrucciones, realizar 

procedimientos), leer para demostrar que se ha comprendido un contenido y 

leer para aprender. 

Aun cuando los objetivos para emprender una lectura son, 

prácticamente, intuitivos es necesario realizar un entrenamiento que 

contribuya a alcanzar esos objetivos.   

En muchas oportunidades se realiza la lectura para obtener una 

información exacta que requiere ubicarse por orden alfabético, como en el 

caso de los diccionarios o enciclopedias; o buscar números o secciones 

específicas de un libro o periódico. 

También se realiza una lectura para seguir las instrucciones con la 

finalidad de llegar a un propósito específico, como armar un juguete o seguir 

un procedimiento médico, en ese caso se debe tener una visión de conjunto y 

comprender cada parte específica hasta llegar a comprobar el resultado.  

La lectura para alcanzar un aprendizaje de manera consciente precisa de 

las repeticiones, de las pausas y reflexiones. Muchas veces se acompaña de 

estrategias como el resumen, la paráfrasis, el comentario en voz alta, la notas 

marginales, entre otros. Al final se tiene la certeza de haber aprendido y 

asimilado el contenido. 

La lectura de textos literarios o de otra naturaleza, pero que se emprende 

de forma placentera y sin plazos, suele estar acompañada de estrategias muy 

personales y forma parte de los actos dedicados a la diversión. 

La lectura de revisión de una producción propia está acompañada de 

procesos de autorregulación, corrección y reescritura. 

Existe otra serie de objetivos que se multiplican a medida que las 

necesidades del lector se presentan y ellas, asimismo pueden ir acompañadas 

de procesos de escritura y corrección. 

 ¿Cuál es mi objetivo con la lectura de este texto? 
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La estrategia metacognitiva empleada es la referida al objetivo. 

 

ES EL PROPÓSITO O LOS PROPÓSITOS para los cuales se 

lee el texto. Llegan a ser muy diversos y se los puede 

proponer el lector o ser impuestos por otra persona. 

 

 

 

3. Plan de acción 

Para realizar una lectura consciente, estratégica y realmente cumplir con 

un propósito bien definido es necesario trazar un plan de acción. Para ello, se 

debe interrogar sobre cuál es la mejor forma de extraer el sentido de un texto 

y proceder a cumplir con ese plan. Se pueden incluir varias estrategias 

cognoscitivas y metacognoscitivas que lleven al éxito. Por lo general, un lector 

debe decidir cómo abordará la lectura. Puede hacer un esquema, elaborar un 

resumen, subrayar un texto, realizar varias lecturas, buscar fuentes 

complementarias, entre otros. 

Si se tiene la meta clara, sobre una lectura será mucho más fácil organizar 

el plan de acción. 

 ¿Cuál es la mejor estrategia para extraer el sentido del texto sobre los 

cambios? 

La estrategia metacognitiva puesta en práctica es denominada plan de acción. 

 

 

EL PLAN DE ACCIÓN es la forma de llevar a cabo 

las acciones con determinados recursos, nos 

permite lograr nuestros objetivos con mejores 

resultados. Es el lector quien selecciona sus 

estrategias según el objetivo propuesto. 
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4. Aspectos importantes 

Para realizar una lectura, en muchas oportunidades es conveniente dejar 

de lado lo superficial y tomar los aspectos importantes, para ello se debe 

centrar en revisar los verbos, las oraciones principales, los conceptos y 

observar si realmente ese texto es el que estoy buscando.  

¿Qué es lo más importante del texto en “Lograr un cambio”? 

 

La estrategia metacognitiva activada es la referida a los aspectos importantes. 

 

Son las ideas fundamentales que facilitan la comprensión 

del texto. Se analizan a partir de pistas como: título, 

subtítulos y expresiones, tales como: lo más importante, 

en conclusión, entre otras. 

 

 

5. Dificultades 

Debe tomarse consciencia, también, sobre las posibles dificultades que se 

puedan presentar al momento de leer y procesar, de tal forma que el 

producto sea una verdadera creación individual. El texto puede presentar 

dificultades para el lector; este debe ser capaz de detectar qué fragmentos le 

resultan más difíciles; las causas pueden deberse al contenido, al lenguaje 

empleado o al lector. Lo importante es detectarlas y superarlas de alguna 

manera.  

 

¿Cómo superé las dificultades con el texto “Lograr un cambio”? 

 

Esta estrategia metacognitiva se denomina dificultades. 

 

Son los inconvenientes que se presentan en el texto y no 

permiten la comprensión. El lector es quien detecta esas 

dificultades y busca darles una solución, como por 

ejemplo: releer las oraciones o esquematizar conceptos. 
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6. Evaluación 

Es muy importante realizar una autoevaluación del trabajo realizado y 

saber cuáles son las debilidades, para superarlas, y las fortalezas para 

incrementarlas. Tener claro el proceso al final permitirá a los lectores fijar 

mejor la información obtenida y los contenidos aprendidos. 

 

 ¿Qué me ayudó a lograr mi objetivo en la lectura “Lograr un cambio”? 

 

La estrategia metacognitiva señalada es la evaluación.  

 

Esta hace alusión a las estrategias que hay que aplicar a fin 

de constatar si se han logrado o no los objetivos propuestos. 

Algunas pueden ser: el esquema, el resumen, la 

autopregunta, el mapa de conceptos, entre otras. 

 

7. Aplicación 

Si un aprendizaje lo consideramos fatuo, inútil, vano, de antemano está 

negado. Lo aprendido debe tener algún valor para el aprendiz, por lo que es 

conveniente pensar en sus posibles aplicaciones. Hay que resaltar que a 

medida que el lector se convierte en un experto, prácticamente toda la 

información la convierte en conocimientos y casi todo le es útil. Esto se logra 

con la plena consciencia del aprendizaje y la automotivación. 

 

¿Podré aplicar el aprendizaje de la lectura “Lograr un cambio” a alguna 

situación diaria? 

  

Finalmente, tenemos la estrategia metacognitiva denominada aplicación. 

 

Se refiere a que lo aprendido es útil en la medida en que 

se aplique a situaciones de nuestra vida, ya que así se fijan 

mejor. 

 

¿QUÉ COMPRENDO?  

Compruebe su proceso de aprendizaje con las actividades que le mostramos a 

continuación. 
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ACTIVIDAD 1 

 Aplique las estrategias metacognoscitivas estudiadas al texto que se 

ofrece a continuación.  

1. Activar conocimientos previos: 

 La palabra “existencialismo”, ¿la había escuchado antes? ¿Qué le 

sugiere? ¿En qué piensa al escuchar esa palabra? 

 

 ¿Piensa que el estudio del existencialismo, puede ser de interés para 

usted como ser humano? Explique por qué. Reflexione antes de 

responder. 

 

EXISTENCIALISMO (fragmento) 

 

Lo primero que hace la filosofía existencial es negarse –o mejor dicho, el 

hombre que vive y piensa existencialmente- a reducir su ser humano, su 

personalidad, a una entidad cualquiera. El hombre no puede reducirse a ser 

un animal racional, pero tampoco a ser un animal sociable, o un ente psíquico, 

o biológico. En rigor, el hombre no es ningún “ente”, porque es más bien un 

“existente” –y, en puridad, “ente existente”-. El hombre no es, pues, ninguna 

sustancia, susceptible de ser determinada objetivamente. Su ser es un 

constituirse a sí mismo. 

 

 

2. Objetivo: 

 

¿Cuál es mi objetivo con la lectura del texto anterior? 

 

3. Planificación estratégica: 

 

¿Cuál es la mejor estrategia para extraer el sentido del texto Existencialismo? 

 

4. Aspectos importantes: (Recuerde que toda lectura tiene ideas 

fundamentales, por tanto hay que aprender a detectarlas) 

 

¿Qué es lo más importante del texto leído? 

 

 



Marlene Arteaga Quintero y Yaritza Cova Jaime 

 

78 

 

5. Dificultades: 

 

¿A qué atribuyo las dificultades presentadas durante la lectura y cómo las 

superé? 

 

6. Evaluación:  

 

Con esta estrategia, se pretende constatar si se ha logrado o no el 

objetivo inicialmente propuesto. 

 

¿Logré el objetivo propuesto? ¿Cuál estrategia me ayudó a lograrlo? 

 

7. Aplicación: 

 

¿Podré aplicar este aprendizaje a alguna situación diaria? ¿Cómo? 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Seleccione un texto narrativo, uno descriptivo, uno expositivo y otro 

argumentativo y aplique las estrategias metacognitivas antes señaladas en 

uno de ellos.  

¿Cuáles fueron los resultados? Explique su experiencia. 

 

ACTIVIDAD 3 

¿Cuál fue el mayor aprendizaje obtenido con el contenido LAS ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS? Descríbalo ¿Cuál es la utilidad de este aprendizaje? 

Reflexione. ¿Para qué le sirve su aplicación? ¿Cuándo lo utilizaría? 

 

ACTIVIDAD 4 
Ahora, aplique las estrategias al siguiente texto de investigación de Arteaga y 
Cova Un estudio de onomástica descriptiva. ¿Qué sucede con los nombres 
propios en Venezuela?, en donde debe utilizar todas las competencias y poner 
en práctica las estrategias estudiadas. 
https://www.academia.edu/8421709/Un_estudio_de_onom%C3%A1stica_de
scriptiva._Qu%C3%A9_sucede_con_los_nombres_propios_en_Venezuela_Coa
utor%C3%ADa_Cova_Yaritza_   

https://www.academia.edu/8421709/Un_estudio_de_onom%C3%A1stica_descriptiva._Qu%C3%A9_sucede_con_los_nombres_propios_en_Venezuela_Coautor%C3%ADa_Cova_Yaritza_
https://www.academia.edu/8421709/Un_estudio_de_onom%C3%A1stica_descriptiva._Qu%C3%A9_sucede_con_los_nombres_propios_en_Venezuela_Coautor%C3%ADa_Cova_Yaritza_
https://www.academia.edu/8421709/Un_estudio_de_onom%C3%A1stica_descriptiva._Qu%C3%A9_sucede_con_los_nombres_propios_en_Venezuela_Coautor%C3%ADa_Cova_Yaritza_
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Para cerrar 
 

Tener la oportunidad de comprender un discurso es acceder a la 

experiencia de saberse a sí mismo como una persona que ha desarrollado 

operaciones cognoscitivas complejas. Esto amplía las dimensiones de la 

abstracción y con ello las posibilidades de expandir las competencias para 

tomar decisiones, para diferenciar lo verdadero de lo falso, reforzar valores y 

ampliar la capacidad de reflexión. Si se adiciona la habilidad de producir textos 

escritos se puede contar con el perfeccionamiento de la potencialidad 

epistémica, es decir, las aptitudes para crear conocimientos a través de la 

palabra.  

Frente al texto escrito se pueden tomar varias decisiones estratégicas, 

combinarlas y aplicarlas: esclarecer los términos desconocidos, resumir las 

ideas y eliminar lo accesorio, parafrasear lo que requiere amplificarse y 

redactar las ideas fundamentales a través de la técnica de ampliación de 

sentido. Luego, hay las posibilidades de escoger, de acuerdo con el propósito 

de producción, la superestructura del texto argumentativo –por ejemplo-, 

sumar descripciones, narrar algunos segmentos y añadir material expositivo. 

Por último, disponerse a realizar el proceso de acuerdo con la preescritura, un 

plan de escritura y una tarea de corrección y mejoras finales. 

Los procedimientos cognoscitivos y metacognoscitivos son actividades de 

consciencia, de decisión por lo óptimo, de interés personal, pero también de 

responsabilidad social. El ser humano y sobre todo aquel que se dedica a las 

tareas de convivencia profesional, asume un compromiso con su entorno que 

le lleva a hacerse en sociedad.  

Por último, no hay forma de realización si no es bajo la premisa del 

conocimiento, de la libertad de acción y del deseo de alcanzar la apropiación 

de la belleza, el discernimiento y la aprehensión de la conciencia en beneficio 

de toda la comunidad. 
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EL TEXTO. TIPOS DE TEXTOS 

Enunciado o conjunto de enunciados 
orales o escritos caracterizado por 
cierre semántico y comunicativo 

EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO NARRATIVO 

Es Es Es 

Explicar un tema de manera 
clara y objetiva 

Una unidad lingüística fundamental que 
presenta un tema con lenguaje denotativo, 

inequívoco, unisignificativo 

Introducción: primeras ideas 
Desarrollo: descripción exhaustiva 
Conclusión: presentación de resultados 

Conferencia sobre un descubrimiento 

científico 

Libros de referencias: Diccionarios 
y enciclopedias 

Estructura 

Libros de texto 

Función  

Ejemplos 

Contar una historia, narrar 
sucesos 

Una unidad lingüística que presenta una serie 
de hechos de manera continua  

Introducción: primeras acciones 
Nudo: complicación del conflicto 
Desenlace: resolución del problema 

Narración de una historia 

Novelas, fábulas, crónicas  

Estructura 

Libros de cuentos 

Función  

Ejemplo
s 

Argumentar, convencer o 
polemizar sobre un tema 

Una unidad lingüística que plantea 
una serie de opiniones sobre un tema 

Introducción: Tesis principal 
Desarrollo: argumentos, ejemplos y razones que 
sustentan la tesis  
Conclusión: cierre o demostración final 

Libros de consulta con textos 
explícitamente argumentativos 

Estructura 

Libros de ensayos 

Función  

Ejemplo
s 

 

Fuente: Arteaga Quintero (2002) La comprensión de lectura 
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Amplificar 

Reconstruir 

Ser un nuevo productor 

 

 

 Ampliar 

Reducir 

Ubicar sinónimos  

 

 Eliminar  ejemplos y argumentos 

Ser un nuevo productor  

 Hacer explícito lo implícito  

 

 

 Tema 

Términos 
significativos 

Ideas principales  

Fuente: Arteaga Quintero (2002) La comprensión de lectura 

Parafrasear  

Es 

Resumir  

Es 

Inferir  

Es 

Clarificar  

Es 

Preguntar 

Es 

Expresar el contenido de un texto  
 con las propias palabras del lector 

 

Reducir un texto.  
Sólo dejar lo esencial. 

Realizar deducciones a partir  
de la información aportada por un 

texto. 

Hacer más claro un texto a partir  
de la comprensión de los 

términos difíciles. 

Interrogarse a sí mismo sobre el 
contenido 

fundamental del texto. 

ESTRATEGIAS PARA COMPRENDER UN TEXTO 
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ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS Y METACOGNOSCITIVAS 

Fuente: Arteaga Quintero (2002) La comprensión de lectura 

 

 
Procedimientos organizados para procesar información 

que comprenden: entender, recordar, transformar, 
retener y aplicar información 

 

COGNOSCITIVAS METACOGNOSCITIVAS 

 

 

Procedimientos organizados para procesar 
información de los que el individuo tiene plena 
conciencia para lograr el aprendizaje y puede 

controlar y evaluar lo aprendido 

 

 

 

 

Estrategias 

Concepto 
 

Resumir 

 

Predecir 

Clarificar 

Preguntar 

 Inferir 

 

 Parafrasear 

 

Concepto 
 

 

 

Estrategias 

Control de la ejecución y progreso 

Corrección  

 
Identificación y atención sobre las 

partes más importantes 

 Conciencia del objetivo 

 

 

 
Subrayar  

Anotar al margen 

Colocar palabras clave 

ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS Y METACOGNOSCITIVAS 



 

 

 


