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Presentación 

Señores integrantes del Jurado: 

La investigación que presento ha sido desarrollada tomando en cuenta la normatividad de la 

Universidad “César Vallejo”, donde se toman en cuenta las reglas de redacción en pro de 

poder optar el grado de Maestra en Administración de la Educación,  trabajo que lleva por 

título: “Inferencia y la lectura como proceso en estudiantes del quinto año de secundaria de 

la I. E. Nº 0045 “San Antonio” – San Juan de Lurigancho – 2018”, en cumplimiento del 

reglamento de grados y títulos de la universidad “César Vallejo. 

  El presente trabajo puntualiza los hallazgos de la investigación, la cual estableció el 

propósito de Determinar la relación que existe entre la inferencia y la lectura como proceso 

en los estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio” – San Juan 

de Lurigancho – 2018, aplicando dos  instrumentos para la medición de la inferencia y lectura 

como proceso  los mismos que fueron evaluados por expertos en el tema y concibiendo su 

validación. 

La presente  tesis de investigación  está estructurada  en siete capítulos, 

teniendo en cuenta el esquema propuesto por la universidad los que a continuación se 

detallan: En el primer capítulo se ofrece la introducción, en el segundo capítulo se desarrolló 

el marco metodológico, en el tercer capítulo se presentan los resultados, en el cuarto capítulo 

se realizó la discusión, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones, luego en el sexto 

capítulo se ofrecieron las recomendaciones y en el séptimo capítulo se redactaron las 

referencias bibliográficas y los anexos de la presente investigación. 

Señores integrantes del jurado se espera que la presente investigación alcance 

su venia y aprobación. 

 

                                                                                                                    El autor 
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RESUMEN 

La presente tesis de investigación titulada “Inferencia y la lectura como proceso en 

estudiantes del quinto año de secundaria de la I. E Nº 0045 “San Antonio” – San Juan de 

Lurigancho – 2018 ”, tuvo por objetivo Determinar la relación que existe entre la inferencia 

y la lectura como proceso en los estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045 

“ San Antonio”  

            El tipo de investigación fue sustantiva en su nivel descriptivo, correlacionar. El 

enfoque que presenta es cuantitativo. El diseño de la investigación es no experimental y 

transversal. La muestra fue constituida por toda la población, el cual se hizo un estudio censal 

para realizar la medición se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó   dos instrumentos 

para recolectar datos que en este caso fue el cuestionario, donde el primero fue para la 

inferencia y el segundo para la lectura como proceso ambos instrumentos fueron elaborados 

en base al sustento teórico de los autores. Estos mismos instrumentos fueron previamente 

validados por tres expertos en la materia y la confiabilidad fue calculada utilizando el análisis 

de fiabilidad del programa estadístico SPSS 23, siendo el resultado 0,785 en el cuestionario 

la inferencia y 0,750 en el cuestionario de la lectura como proceso 

Después de la etapa de recolección y procesamiento de datos, se realizó el 

correspondiente análisis estadístico, apreciando la existencia de una relación r=0,680 entre 

las variables: la inferencia y la lectura como proceso. Este grado de correlación indica que 

la relación entre las dos variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta, lo que 

quiere decir que, al disminuir el valor de una variable, también lo hará la otra y viceversa. 

En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

Palabras clave: inferencia, lectura, proceso. 
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ABASTRACT 

 

This research thesis entitled "Inference and reading as a process in students of the fifth year 

of high school of the I. E. Nº 0045 “San Antonio” – San Juan de Lurigancho – 2018    ", 

Aimed to determine the relationship that exists between inference and reading as a process 

in Fifth year high school students of the College Nº 0045 “ San Antonio”  

           The type of research was substantive at its descriptive, correlational level. The 

approach presented is quantitative. The design of the research is non-experimental and 

transversal. The sample was constituted by the whole population, which was made a census 

study to make the measurement, the survey technique was used and two instruments were 

applied to collect data that in this case was the questionnaire, where the first one was for 

inference and the second for the reading as a process both instruments were elaborated based 

on the theoretical sustenance of the authors. These same instruments were previously 

validated by three experts in the field and the reliability was calculated using the reliability 

analysis of the statistical program SPSS 23, with the result of 0.795 in the questionnaire 

inference and 0.750 in the questionnaire of reading as a process 

 After the data collection and processing stage, the corresponding statistical analysis 

was performed, appreciating the existence of a r = 0.680 relationship between the variables: 

Leadership styles and the organizational climate. This degree of correlation indicates that 

the relationship between the two variables is positive and has a high level of correlation, 

which means that, when decreasing the value of one variable, so will the other and vice versa. 

Regarding the significance of p = 0.000, it shows that p is less than 0.05, which indicates 

that the relationship is significant, therefore, the null hypothesis is rejected and the 

alternative hypothesis is accepted. 

 

Keywords: inference, reading, process 
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1.1 Realidad Problemática 

La comprensión es la habilidad básica cotidiana. Es un poderoso instrumento de 

conocimiento y la esencia de la comprensión lectora está en la inferencia.  

 A nivel Internacional el Perú se incorporó en el año 2002 con la prueba PISA+, 

ubicándose en el último lugar en la prueba de comprensión lectora. En las pruebas del 

2003 y 2006 el Perú no participó. En el año 2009, ocupó el antepenúltimo lugar, y en la 

prueba del 2012 el último lugar en el área o competencia de comprensión lectora. Estos 

resultados revelaron una coyuntura sumamente delicada y preocupante. 

 En las pruebas PISA se consideran seis niveles de la competencia lectora, en las que 

la aplicación de la inferencia se relaciona y considera contenidos muy marcados de la 

aplicación y manejo de la inferencia, excepto en el nivel 1b (en el que se debe ubicar 

datos explícitos).  

 Todo esto manifiesta que nuestros estudiantes tienen serias falencias en el manejo y 

aplicación del razonamiento inferencial. Lo cual revela que la inferencia, que se evalúa 

desde el nivel 6 al nivel -1a, es el centro de la comprensión lectora, pues salvo el nivel 

1b, los niveles superiores exigen la correcta aplicación de la misma, y nuestros alumnos, 

lo expresan los resultados, aún no han desarrollado esta capacidad. 

 A nivel nacional, la Evaluación se aplica desde el 2007. La finalidad que persigue 

esta prueba es tener el alcance de la Matemática. En cifras, según la Dirección Regional 

de Educación de Amazonas (s.f.) “solo el 30.9% de estudiantes alcanza el nivel 1” (p. 

3), es decir, uno de cada tres estudiantes lleva a cabo debidamente el razonamiento 

inferencial. Resulta manifiesto, que ella nos aproxima al entendimiento cabal de un texto, 

ya que nos permite descubrir las ideas implícitas y entre líneas que el autor nos ha querido 

presentar.  

 En el nivel local, se aborda el caso del colegio Nº 0045 “donde  evidencian serias 

dificultades en cuanto a la comprensión inferencial. Los estudiantes, no logran una 

comprensión literal sólida, no infieren el significado de los vocablos contextualmente, 

no establecen relaciones entre los diversos segmentos del texto, manifiestan dificultades 

 



15  

 

al inferir el tema central, llevando  a cabo la deducción de las cualidades o defectos de 

los personajes de una narración (inferencia afectiva).  

Ante este panorama es que se concibe este trabajo de investigación, que pretende 

servir de guía y orientar en propuestas y sugerencias para encaminar hacia soluciones 

esta difícil realidad por la que atraviesan nuestros estudiantes, a partir de un diligente y 

esmerado trabajo que lleva como título “La inferencia y la lectura como proceso, en 

alumnos de quinto año del colegio  Nº 0045 “ San Antonio” – San Juan de Lurigancho – 

2018     ”. 

 

1.2 Estudios previos  

Internacional 

Cisneros, Olave y Rojas (2012), presentaron un trabajo cuyo  objetivo principal del trabajo 

ver la relación de una variable sobre la otra, la propuesta de investigación se inscribe en la 

tipología de Proyecto factible, también conocido como trabajo de tipo Investigación y 

Desarrollo. La tesis corresponde a una investigación aplicada, con una población de 1417 

estudiantes. La tesis trata de un diagnóstico. Entre las conclusiones más destacadas 

encontramos que busca potenciar la habilidad inferencial involucrada en los procesos de 

comprensión de textos a nivel universitario, es recomendable vincularla dentro de la 

programación curricular de cada carrera como asignatura base para enfrentar los retos de la 

Educación Superior.   

Martín (2012). La tesis corresponde a un estudio de naturaleza diagnóstico-

descriptivo. La prueba de comprensión lectora (PISA- lengua) se efectuó en una muestra 

voluntaria de 139 alumnos que iniciaron el ciclo lectivo 2007 en las carreras de Formación 

Técnica Superior. El curso de acción involucra procedimientos cuanti y cualitativos. Se 

presentan resultados de las pruebas que exploran. Establece relaciones entre esos resultados 

y las evaluaciones que realizan profesores y directivos sobre las dificultades detectadas. 

Camargo (2012) El objetivo considera  establecer la relación existente entre el perfil 

lector (diestros y poco diestros) en lengua extranjera  y  su capacidad para hacer inferencias 
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tipo puente y elaborativas. El diseño es no experimental transeccional, Se identificó una 

muestra total de 19 individuos de sexto semestre de la licenciatura en filología e idiomas-

inglés de la Universidad Nacional, cuyos rangos de edad oscilaban entre los 18 y los 34 años. 

Entre las conclusiones más destacables presentamos las siguientes: La prueba general de 

inferencia indicó que el 43.7 % mientras que el 56.25 % restante presentó alguna dificultad 

para procesar información en el nivel inferencial e interpretativo. Las habilidades que 

causaron más dificultad a los que puntuaron como diestros fueron las de titulación, las de 

razonamiento inductivo, posteriormente con un menor grado de dificultad estuvieron las de 

comprensión de palabras y frases, inferencias de información expresada en el texto e 

inferencias de razonamiento deductivo. 

Nacional 

Bustamante (2014) hizo un trabajo de investigación que concluyo Concluyo la autora señala 

que las habilidades comunicativas puestas en práctica, en situaciones comunicativas, 

permiten competencias comunicativas;  siendo una habilidad fundamental la comprensión 

lectora y precisamente la comprensión inferencial 

Gutiérrez (2011), Entre las conclusiones más importantes encontramos que el  bajo 

nivel de comprensión inferencial es un problema que se encuentra presente también en los 

estudiantes universitarios, tal como se ha constatado, puesto que afecta a más de las dos 

terceras partes de los estudiantes. La metodología empleada por los docentes, no se orientan 

generalmente a fortalecer el aprendizaje significativo, ni la comprensión inferencial. El 

aumento del nivel de la comprensión inferencial va acompañado también del aumento del 

nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes, en los indicadores tomados en cuenta 

de ambas variables. 

Inga (2015) “El objetivo es determinar las relaciones entre el proceso de comprensión 

lectora y tres factores cognitivos cruciales: la competencia gramatical, la memoria operativa 

y las estrategias inferenciales. En cuanto a las conclusiones más importantes, exponemos las 

siguientes: La inferencia desempeña el rol más gravitante en la comprensión lectora. Luego, 

viene la competencia gramatical. Y, por último, debido a su ambivalencia cognitiva, la 

memoria operativa. El autor señala que la lectura es un proceso sintagmático (secuencial y 

explícito) y a la vez, paradigmático (opcional e implícito), Las estrategias que fortalecen las 
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inferencias permiten involucrarnos en el texto, nos logra movilizar en lo emocional, en la 

imaginación y, sobre todo, en la reflexión. La consecuencia lógica, por consiguiente, es 

desarrollar las habilidades de lectura inferencial, las cuales deberían ser trabajadas desde 

cuando aprendemos a leer. 

Ugarriza (2011), Su objetivo es Describir los rendimientos en comprensión lectora 

inferencial con base en las actividades solicitadas sobre el texto. Además, es un estudio 

correlacional, porque analiza la asociación entre las variables: estrategia que más ayudó al 

estudiante a comprender el texto, autopercepción de los logros escolares y rendimiento en el 

curso de Psicología. La población considerada está conformada por 2,673 estudiantes 

matrículados en los ciclos iniciales del año 2005 ,habiéndose encuestado una muestra de 717 

alumnos, que representan el 27 por ciento de la población.  

Fundamento pedagógico de la comprensión lectora 

El trabjo se sustenta en las teorías psicopedagógicas de Piaget, Vigotsky y Ausubel, las que 

permiten una aproximación a las concepciones pedagógicas.  

Constructivismo 

Montero, Zambrano y Zerpa (2013) señalaron que el constructivismo propone una 

explicación de cómo se gesta el conocimiento en el ser humano. Presenta el concepto de 

conocimiento previo y sostiene que dicho conocimiento es el fundamento del conocimiento 

nuevo, que se incorpora a las experiencias y estructuras mentales, el que es constantemente 

modificado con  la nueva información. Bajo esta perspectiva el aprendizaje es subjetivo y 

activo. 

Montero, et al. (2013) expresaron que en el constructivismo el docente no es quien 

enseña sino el estudiante es quien aprende, cuando construye sus propios significados. 

Batista, Salazar y Febres (2001) explicaron que “La construcción del conocimiento 

parte de las experiencias o conocimientos previos del sujeto los cuales se encuentran 

almacenados en sus esquemas cognitivos y afectivos” (p. 4). Los autores parten del supuesto 

que los conocimientos se construyen, por lo que atribuyen al estudiante un rol activo, en el 
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que sus conocimientos previos y experiencias son el soporte del nuevo conocimiento que se 

incorpora. 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

Teorías del aprendizaje como construcción del conocimiento 

Las raíces del constructivismo las podemos encontrar en postulados filosóficos, psicológicos 

y pedagógicos, que en muchos aspectos expresan diferencias. Sin embargo, el aspecto común 

que comparten está en relación a la actividad mental constructiva del estudiante. 

   

 

Teoría del aprendizaje de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo 

Rafael (2007) explicó que es uno de los primeros exponentes del constructivismo y el 

representante más conspicuo del enfoque del desarrollo cognitivo. La teoría de Piaget 

consiste en explicar cómo el niño observa el mundo y lo interpreta en diferentes etapas o 

edades. Para Piaget el desarrollo cognitivo es el cúmulo de cambios y transformaciones que 

se dan a través de la vida, que permiten incrementar las habilidades, capacidades y 

conocimientos para comprender e interpretar la realidad.  

 Piaget señaló que el aprendizaje se da cuando hay una constante reestructuración de 

estructuras cognitivas. Estas estructuras cognitivas se pueden mantener, ampliar y modificar, 

de modo que las estructuras de un estadio pueden pasar a formar parte del siguiente en razón 

que los estadios son jerárquicos e inclusivos, por lo que las personas aprenden en función de 

los conocimientos previos que poseen.  

 Montero, et al. (2013), afirmaron que lo que el niño incorpora en cada estadio del 

desarrollo cognitivo se integra al siguiente, de manera que se puede aprender la información 

nueva en razón del conocimiento que ya se tiene y que, además, debe ser discrepante con 

dicha información que se posee. Por lo tanto, la potencialidad cognoscitiva del individuo 

está determinada por el periodo de desarrollo en el que se encuentre. 

Teoría del aprendizaje de Vigotsky: Zona del desarrollo próximo 

Rafael (2007) precisó que para Vigotsky no es posible comprender el desarrollo del niño si 

no se conoce el medio o entorno en el que se desenvuelve. Prioriza la cultura y las relaciones 
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del individuo con su ambiente social. De modo que el conocimiento se construye en 

interacción con las personas que forman parte del entorno. Son estas relaciones y sobre todo 

con individuos de edad adulta los que permiten e impulsan el desarrollo intelectual. Vigotsky 

señaló que las habilidades “innatas” fructifican cuando el individuo se relaciona e interactúa 

con otras personas mayores para transformarse en funciones mentales superiores. Para 

Vigotsky, las funciones mentales inferiores son innatas, con ellas nacemos Pero existen 

funciones que se encuentran en proceso de desarrollo, a estas les denomina zona de 

desarrollo próximo, que representa la diferencia entre lo que el niño puede hacer solo, por sí 

mismo, y lo que puede llegar a realizar con la ayuda de personas adultas, que colaboran con 

él para alcanzar un nivel superior.  

El desarrollo del niño: Ideas, conocimientos, experiencias, valores, actitudes;  se 

adquieren a partir del trato y las relaciones que el menor tenga con los mayores y en la 

medida que interiorice dichas habilidades. Por lo tanto, para Vigotsky la potencialidad del 

desarrollo del niño está en función de su interacción social y de la zona de desarrollo 

próximo. 

 

Teoría de Ausubel: El aprendizaje significativo 

Romero (2009) expresó que para Ausubel el aprendizaje significativo se da cuando el 

estudiante, quien construye su propio aprendizaje de forma activa, relaciona los conceptos 

nuevos a aprender con los ya adquiridos anteriormente o con su bagaje de experiencia, todo 

ello a partir de su propio interés.  Es decir, que el aprendizaje está en función de la estructura 

cognitiva previa que se relacionará con el nuevo conocimiento. De modo que un estudiante 

aprende cuando puede encontrar significado a un contenido.  

El aprendizaje significativo se da a partir de dos ejes claves: la actividad 

constructiva y la interacción con los otros. Por un lado, en la actividad constructiva el 

estudiante aprende por sí solo; por otro lado, en la interacción con los otros, aprende a partir 

de la observación, de la imitación o atendiendo a la explicación de los otros. 

Para que el aprendizaje resulte significativo debe cumplir algunas exigencias: 

Primero, que el estudiante debe poseer los saberes previos adecuados, para así poder lograr 
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los conocimientos nuevos. Es necesario relacionar los conocimientos que posee con los que 

ya construyó anteriormente. Segundo, el contenido a aprender debe poseer un significado en 

sí mismo, es decir, estructura y lógica interna. Tercero, el estudiante debe tener la motivación 

y disposición para aprender significativamente, es decir, relacionar el conocimiento previo 

con el nuevo. 

El aprendizaje no va a estar sujeto a competencias intelectuales, sino a la interacción 

que el estudiante realice entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento a aprender, 

en el que resulta determinante el contexto social y cultural para la construcción del 

significado. 

 

Modelos explicativos del proceso lector  

Acquaroni (2004) expuso los principales modelos teóricos que explican cómo se desarrolla 

el proceso lector. “El modelo ascendente, o de abajo-arriba (bottom-up), fundamentado en 

propuestas psicológicas conductistas y que ha sido el dominante hasta aproximadamente los 

años setenta (…), tiene una trayectoria lineal ascendente y unidireccional” (p. 944). La autora 

refiere que el modelo se inicia con la visualización de grafemas, pasando por sílabas, 

palabras y oraciones, hasta llegar a obtener el significado textual. Para este modelo el texto 

presenta toda la información que se puede extraer del mismo. La comprensión reposa en la 

descodificación del texto sin intervenir otros aspectos que resulten ajenos al discurso escrito, 

ya que el texto es el único sustento de información para el lector.  

Acquaroni (2004) continúa con “El modelo descendente o de arriba-abajo (top-

down) (…) de trayectoria lineal descendente” (p. 946). En este modelo el lector se erige 

como el protagonista del proceso lector, ya que activa sus saberes previos, expectativas y 

predicciones, las cuales van a confirmarse o refutarse en el desarrollo de la lectura. Además, 

realiza inferencias, así como anticipaciones durante la lectura. 

Para Acquaroni (2004) los dos modelos difieren solo en relación al protagonismo 

que presentan cada uno. El ascendente concede relevancia a la descodificación y sustenta la 

comprensión en el texto; el descendente prioriza la interpretación y se apoya en el lector. 

Con respecto al modelo interactivo Acquaroni (2004) señaló que este modelo se 

consolida en tres factores: “la atribución de un carácter constructivo a la memoria, la 
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adopción del modelo cognitivo denominado teoría de los esquemas (Rumelhart, 1977) y el 

desarrollo de la Lingüística del texto” (p. 947). En este modelo desde la perspectiva 

cognitivista los conocimientos se almacenan en la memoria de largo plazo organizados en 

esquemas, lo que posibilita la interacción  que se produce entre la información que 

proporciona el texto del lector. Solé (1997), manifestó al respecto  que no hay privilegios ni 

jerarquías, tanto el texto como el lector resultan imprescindibles. Solé (1997) Queda 

entendido, que la autora admite que el modelo no está centrado ni en el texto ni en el lector, 

pero enfatiza el especial y vital aporte de los conocimientos previos en el mismo. Luego, 

Solé (1997) afirmó que  lo que evidencia que tanto el texto como el lector cumplen su 

respectivo objetivo a la esperada comprensión. 

 

Concepciones sobre la lectura 

Al respecto Cassany (2006) expuso tres concepciones o puntos de vista para obtener el 

significado de un texto: 

Para Cassany (2006) Presenta de manera que el lector extrae el significado de las 

palabras, relacionando dicho significado con los vocablos anteriores y posteriores, teniendo 

como producto que el contenido del texto será el resultado de la suma de significados. De 

modo que distintos lectores, en diferentes momentos y lugares, deberían lograr o extraer el 

mismo mensaje del discurso.  

El autor presentó luego la concepción psicolingüística y señaló que  la construcción 

del significado le corresponde al lector, a partir de los saberes o conocimientos previos que 

él aporta en relación a sus experiencias y conocimientos del mundo, pone en marcha estos 

procesos cognitivos, sumados a los conocimientos previos, permitirá construir el significado 

del texto y podremos llevar  a cabo el acto de la comprensión. 

Finalmente, Cassany (2006) expuso la concepción sociocultural y afirmó que  

Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo 

particular, según su identidad y su historia 

Debe entenderse que el autor no pretende oponerse o distanciarse de otras 

concepciones. Ya que coincide con la postura psicolingüística del mismo modo, tampoco 

desvaloriza a la posición lingüística, al señalar que el texto entrega una significativa cuota 

de información la cual resulta relevante para los fines de la comprensión. Cassany desea 
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integrar con énfasis a las concepciones anteriormente presentadas: el concepto de 

comunidad, ámbito, historia e identidad; para afirmar que un texto no es un elemento aislado 

sino que tiene un origen social y quien lo lee e interpreta sumando sus saberes previos para 

la comprensión, realiza esta actividad con su visión propia del mundo ubicado en una 

comunidad y circunstancia. 

 

Perspectivas o enfoques de la comprensión lectora 

Paraskevi (2010) precisó que “desde la perspectiva lingüística, leer consiste en entender el 

valor semántico de las unidades léxicas de un idioma (…). Así que, diferentes lectores deben 

de obtener el mismo significado” (p. 26). Para esta perspectiva la lectura se reduce a la 

comprensión de los vocablos y términos, ya que articulando y relacionando unos con otros 

podremos encontrar el mensaje del discurso. De manera que distintos lectores deberán 

comprender el mismo mensaje del texto leído, por lo que el lector asume un rol pasivo, ya 

que el sustento de la comprensión reposa en el discurso. 

En cuanto a la perspectiva psicolingüística, la autora señaló que “leer consiste en 

construir y elaborar un significado según los datos y conocimientos previos que aporta el 

lector del texto” (p. 26)”. De acuerdo con la teoría de los esquemas de conocimiento  

propuesta por Rumelhart (1984), nuestros conocimientos están almacenados o archivados en 

la memoria en paquetes de datos, conformados por experiencias, saberes, vivencias, lecturas 

y otros, los que son activados cuando el lector está frente a un texto y en su esfuerzo por 

comprenderlo recurre a estos conocimientos previos. Para la autora el lector construye el 

significado del texto porque aporta al discurso dichos conocimientos previos con el propósito 

de encontrar sentido a lo que lee. De modo que cada lector podrá obtener una comprensión 

distinta de un mismo texto a partir del bagaje de saberes previos y el aporte que realice para 

la construcción del significado del discurso. 

En relación a la perspectiva sociocultural Paraskevi afirmó que tanto el texto como 

el lector son parte de determinada comunidad, que con sus prácticas sociales, su identidad, 

y costumbres, reflejan una cultura, que proyectan a través del discurso en el que expresan 

sus normas y su bagaje de conocimientos. el significado de un texto lo construye el lector y 

no subyace en el mismo, se puede afirmar que sus interpretaciones están impregnadas por el 

contexto cultural y su visión del mundo del que es parte.  
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Orientación adoptada por la investigación 

Propuestos los modelos ascendente, descendente e interactivo (desarrollado por Acquaroni 

y Solé); además de las concepciones trabajadas por Cassany y los enfoques o perspectivas 

desarrolladas por Paraskevi, resulta que la orientación que asume la presente investigación 

es interactiva, psicolingüística y sociocultural.  

Variable inferencia 

Una aproximación a la conceptualización de la inferencia  

Leer es una actividad cognitiva de extraer el significado tanto explícito como implícito de 

los textos, infografías mapas, imágenes o cualquier otro material que expresen mensajes y a 

través de su contenido nos permita conocer una realidad. Es así, que la lectura no solo revela 

lo que directamente el autor nos pretende exponer, sino también aquello que omitió y no 

reparó en expresar porque cayó en una laguna o lo hizo deliberadamente.  

Belinchón et al., (2000) citado por Aravena (2004), señaló que existen dos procesos 

el de integración y el de construcción. El de integración consiste en acopiar, seleccionar y 

reorganizar la información contenida en el texto. El proceso de construcción o también 

llamado proceso inferencial, que va más allá, integra información implícita a la 

explícitamente expuesta en el mensaje original. En palabras del autor, incorpora información 

nueva. León (2009) expresó en este sentido que las inferencias son ideas que, no estando 

presentes en el discurso son capturadas por la representación interna del lector. 

Existe coincidencia con León (2010)  

Lo que León pretende expresar es que la reconoce del tema con aquello que va 

obteniendo como información de lo manifestado en el texto, y cuyo resultado es lograr mayor 

conocimiento de lo propuesto en el texto de partida. 

Escudero y León (2007) señalaron que:  
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      Ellas son las responsables de establecer la coherencia necesaria de esta 

representación mental, puesto que rellenan los huecos o lagunas de información 

que no aparecen de manera explícita en el discurso. (p. 3) 

 La inferencia resulta, entonces, de la conexión entre la información explícita y el 

aporte de los conocimientos o experiencias que el lector tiene del tema. Dicha conexión debe 

expresar total coherencia con el discurso, ya que insertan información que no se presenta 

directamente en el mismo. Las lagunas o vacíos hacen referencia a la información que se ha 

omitido, pero que puede desprenderse de lo propuesto o expuesto por el autor. Resulta 

importante precisar que el vocablo información,  debe entenderse como el conocimiento 

sobre una determinada materia que se puede ampliar o precisar. De manera que, los vocablos 

información y conocimiento los tomaremos como sinónimos.  

Para Vega, Díaz y León, un discurso no expresa todo el significado que pretende 

comunicar, pues el mensaje siempre resultará incompleto con respecto a lo que ha  deseado 

manifestar el autor. Esta situación genera un vacío en la comprensión cabal del discurso, en 

la que el lector a través de la aplicación de la inferencia intenta completar las lagunas u 

omisiones del texto. Es por ello, que a las inferencias se les vincula con los mensajes velados 

u ocultos, es decir, con el conocimiento tácito. 

Escudero y León (2007) afirmaron que  La inferencia permite hacer explícito lo 

implícito, de modo que revela lo que no se ha  expresado pero que subyace en la información 

dada. Esto hace posible lograr una mejor comprensión en la comunicación entre las personas. 

Definición de Inferencia 

León (2010) explicó que 

Una inferencia podría ser definida como aquellas ideas que. Las inferencias se 

identifican así con representaciones mentales.  

Para el autor la inferencia es una construcción que se realiza a partir del mensaje 

propuesto en el texto, integrando, añadiendo, sustituyendo u omitiendo información del 

mismo. A través de la inferencia el lector desvela información que no estando explícita, 
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manifiesta su presencia en el discurso, situación que sucederá cuando la integre al mensaje 

dado. El integrar información es la actividad con la que más identificamos a la inferencia, 

pues a través de establecer relaciones o asociaciones entre las diversas ideas se pueden 

concluir algunas que estaban “ocultas” en el discurso. El añadir información implica 

incorporar ideas que guarden coherencia con el mensaje dado. Se trata de agregar ideas que 

concuerden con el mensaje unitario del texto y que en esta armonía, la  idea que se adiciona 

o agrega guarde coherencia con lo propuesto en el discurso. León, en el pasaje anterior, 

afirmó que a través de la aplicación de la inferencia es posible también sustituir información 

del texto original, para lo cual, resulta obvio,  se respete la coherencia del mismo, para 

presentar un discurso unitario, sin alterar el texto de partida y que a su vez cobre sentido lo 

que pretendió proponer el autor y lo que resulta como mensaje para el lector. En el  mismo 

orden de ideas, el lector, asume León, puede omitir información para recoger el mensaje del 

discurso, que sin sufrir alteraciones por dicha supresión, pueda expresar su original 

propósito. 

Para Cubo (2010) el lector tiene un papel activo frente al texto, pero no solo integra 

información, como otros investigadores afirman, sino también elimina o sustituye, 

asumiendo un rol en extremo constructivo ante el texto, por lo que resulta muy singular 

atender dicha actividad del lector. En la labor que asume el lector él puede sustituir y eliminar 

información siempre que éstas permitan dotar al texto de la necesaria coherencia que 

pretende expresar en su mensaje. 

Para Gutiérrez (2003) citado por Cubo (2010) “las inferencias desarrollan un 

mecanismo que se asientan en la memoria operativa o memoria de corto plazo” (p. 76). Para 

Cubo (2010) el mecanismo referido se desenvuelve de la siguiente manera: Mientras el lector 

procesa determinada oración (la oración focal), la que en ese momento lee, paralelamente 

integra información de diversas fuentes: mantiene en la memoria operativa la representación 

mental de lo que en ese momento lee, además. Quiere decir que es capaz simultáneamente 

de almacenar, recuperar y procesar información. Esta actividad le permite asociar 

información distante en el tiempo con la información reciente. El proceso explicado es 

común a la lectura y comprensión de cualquier tipología textual, y explica que no todas las 

inferencias se llevan a cabo durante o después de la lectura. 
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León, Solari, Olmos y Escudero (2011), Los autores asumen que el lector desarrolla 

un rol activo, de construcción de una porción de la información, que se integra y completa 

el mensaje leído. Los autores van más allá al afirmar que el lector puede omitir y sustituir 

información del texto, lo cual, entendemos, podrá realizar,  respetando la coherencia de lo 

propuesto por el autor del discurso.  

Además, McKoon y Ratcliff (1992) citados por León, et al. (2011), señalaron que 

Esta postura refleja una amplia apertura a entender la inferencia, como toda aquella 

información que extrayéndose del texto, no se ha presentado de manera explícita en él. Se 

asume, como en el comentario anterior, que la información que se ha extraído del texto y 

que no  está explícita en el mismo, debe ser coherente con el mensaje que se quiere proponer. 

Los autores complementan la información anterior en relación a la definición de inferencia, 

cuando señalaron que permitiendo la construcción mental y coherente de lo que leemos, 

oímos, vemos o pensamos” (p. 15). Se señaló por los autores que la inferencia permite la 

conexión entre nuestro conocimiento previo y la información que leemos, lo que posibilita 

la construcción mental coherente de la información que recogemos a través del discurso 

escrito u oral.  

Los autores enfatizan la idea de activar la inferencia, y ésta se produce cuando 

vinculamos nuestros conocimientos que almacenamos en relación al texto que estamos 

leyendo y la información propuesta. De manera que, relacionando las citas  presentadas por 

los autores, podemos concluir que los componentes que consideran forman parte de la 

inferencia, son los siguientes: la información textual, la información implícita (la que se 

extrae del texto) y los conocimientos previos. 

 

Las inferencias como núcleo de la comprensión humana  

Escudero (2010) afirmó que existe un consenso de los autores en lo que respecta a la 

trascendencia de la inferencia y su relación con la comprensión lectora. La inferencia 

permite llevar a cabo el proceso de la comprensión y resulta decisiva en la 

interpretación del mensaje, constituyendo el núcleo del proceso. Resulta pues 
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insoslayable hablar de comprensión sin haber llevado a cabo inferencias. Por ello, la 

comprensión de un texto es inexcusablemente inferencial, pues siempre el lector 

integra o añade información a la propuesta en el mensaje, ya que asociamos lo que 

leemos con aquello que ya conocemos del mismo.  

La relación que existe entre la inferencia y la interpretación de un discurso, hoy se 

considera determinante, ya que a través de la inferencias se puede desvelar, integrar y 

completar ideas que el autor omitió. León, et al. (2011) afirmaron que hoy se entiende que 

para la comprensión e interpretación de un discurso se hace necesario un considerable 

componente inferencial. La realización de la inferencia en el trabajo lector es considerada 

como una herramienta de acercamiento y aproximación que dota de mayor comprensión al 

lector.  

Los mismos autores expresaron citando a McKoon y Ratcliff (1992) que de modo 

que resulta difícil que el lector prescinda de la aplicación de las  inferencias, pues siempre 

habrá alguna omisión o idea que integrar o añadir al mensaje presentado.  

Escudero y León (2007) señalaron que Resulta interesante apuntar que para los 

autores los discursos que se producen no siempre expresan todo lo deseado, estos presentan 

información que debe completar el lector a través de la aplicación de inferencias. De manera 

que el lector no solo debe atención a la información explícita presentada en el texto sino 

también a la que no se expuso expresamente pero está presente en el discurso de forma 

velada, omitida o que se da por conocida y por ello no se propone. Es esta información, la 

que se infiere,  la que permite dotar al texto de un caudal de conocimientos que se requiere 

para la cabal comprensión del mismo. Es por ello que se afirma que la aplicación de la 

inferencia resulta vital como núcleo de la comprensión del texto y que entre ambas existe 

una estrecha relación. 

Al coincidir con las ideas de Paraskevi, en señalar la trascendencia de la inferencia 

en el proceso de comprensión lectora, Aravena (2004), explicó que, la estrecha conexión 

entre la información explícita y los conocimientos previos en el desarrollo de la actividad 

inferencial. La autora señaló el vínculo que se establece entre ellos para construir una 
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representación del mensaje expuesto en el discurso. Aravena involucra los conocimientos 

previos como un factor que posibilita el desarrollo del pensamiento inferencial en el lector. 

Importancia y función de las inferencias 

León (2010) expresó que la psicología de la comprensión del discurso o psicología del texto 

o del discurso. El autor afirmó que esta disciplina trabaja estrechamente con otras 

presentando así un vasto campo de estudio interdisciplinar; por otro lado, Cautín (2011) 

señaló que entre los temas más investigados en las últimas décadas se puede señalar al de la 

construcción de inferencias como herramienta para permitir la comprensión de los textos. 

Escudero (2010), la autora explicó la relevancia de las inferencias en el camino de 

la comprensión, señalando que su importancia es tal que es considerada el núcleo de la 

comprensión del discurso. Por ello es imprescindible ahondar en su investigación, ya que su 

conocimiento permitiría comprender mejor los diferentes recursos cognitivos que utiliza el 

ser humano en el acto de conocer. 

La comprensión de discursos y la inferencia 

Para  Cubo (2010) “Las investigaciones sobre comprensión de discursos destacan el 

complejo proceso inferencial que debe realizar el lector para construir una representación 

mental coherente y al menos parcialmente coincidente con el modelo de discurso construido 

por el autor” (p.73). Para la autora tanto el lector como el autor desarrollan una labor de 

construcción de mensajes. La comprensión, del texto exige realizar inferencias, 

representaciones mentales, que deben resultar coherentes con el contenido del discurso que 

el autor ha presentado. Queda claro que para la autora la comprensión es un proceso 

interactivo, que demanda la utilización por parte del lector de los conocimientos previos para 

generar las inferencias que el autor ha previsto. Lo interesante es que Cubo (2010) explicó 

que “El tipo de conocimiento previo necesario para la comprensión depende del tipo de 

texto” (p. 74). Asume que hay ciertos tipos de textos como los científicos, que requieren un 

conocimiento especializado para integrar la información omitida, contrariamente a otro tipo 

de texto como el narrativo, en el que pueden realizarse inferencias recurriendo solo a nuestro 

sentido común. A este tipo de inferencias que se realizan en los textos especializados la 

autora señala que son controladas, ya que dependen de un modelo científico que el lector 
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activa para construir la representación mental que guarde coherencia con el contenido 

expuesto. 

León (2010), explicó que el lector en el acto de comprender no tiene un papel pasivo, 

la lectura lo exige notablemente en el esfuerzo de otorgar significado coherente a  aquello 

que ha leído. El lector, en este esfuerzo,  debe también de dotar de significado a aquella 

información que no siendo explícita está presente en el texto, para la cual debe activar los 

conocimientos previos para conectarlos con la nueva información entrante, llevando a cabo 

así la realización de inferencias. 

Esta actividad de conectar la información almacenada con la información nueva que 

ingresa a su bagaje de conocimientos le permite al lector construir. Para el autor el acto de 

extraer información no proveniente directamente de la información textual es generar una 

inferencia. Entrever aquella información no manifiesta y obtenerla a partir de establecer 

relaciones entre las diversas partes del texto, es desvelar lo “oculto”; en otras palabras, una 

inferencia es lo que no se ha presentado por el autor expresamente, pero que el lector debe 

extraer. Siendo así el trabajo del lector, éste naturalmente, termina procesando más 

información que la meramente presentada. Como señala León (2010) “comprendemos más 

de lo que leemos de manera explícita” (p. 5). 

Para León, la inferencia no solo ofrece la posibilidad de incorporar, integrar o añadir 

información al mensaje dado, ésta permite también sustituir u omitir información que el texto 

ha presentado, lo que otorga al lector un protagonismo trascendental. Para León, debe 

sobreentenderse, que la sustitución y la omisión deben realizarse, por parte del lector, en 

armonía con el principio de coherencia en la construcción del mensaje. 
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Clasificación de las inferencias 

Cubo (2011) explicó que “partiendo de las características del proceso inferencial descrito, 

podemos clasificar las inferencias según los procesos de memoria y las fuentes de 

información utilizada en tres grandes clases” (p. 76). 

Tabla 1 

Tipos y subtipos de inferencias 

Nota: Adaptado de: León, Escudero y van den Broek (2003), Trabasso y Magliano (1996) 

citado por Cubo (2011). Conocimiento e inferencias en la comprensión de discursos de 

especialidad: el manual universitario. 
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Explicó Cubo (2011) que “si consideramos que diferentes tipos de textos exigen la 

activación de distintos tipos de conocimiento previo podríamos, además, clasificar las 

inferencias desde el punto de vista de la clase de conocimiento relevante necesario para 

realizar el proceso” (p. 77).  

Tabla 2 

Las inferencias desde el punto de vista de la clase de conocimiento 

 

Nota: Adaptado de:   Bellert and Weingartner (1982), Lakoff (1987), Seifert  (1993) 

citado por Cubo (2011). Conocimiento e inferencias en la comprensión de discursos de 

especialidad: el manual universitario. 

Cubo (2011) explicó que las inferencias científicas requieren que el lector posea un 

bagaje de conocimientos científicos previos que se conecte con el modelo científico. 
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Tabla 3 

Clasificación de las inferencias científicas 

 

Nota: Adaptado de: Britton et al. (1990) citado por Cubo (2011). Conocimiento e inferencias 

en la comprensión de discursos de especialidad: el manual universitario. 

 

Inferencias que se generan durante la lectura 

En razón a la naturaleza de las inferencias, que son probabilísticas y otras veces opcionales, 

es difícil determinar qué inferencias pueden realizarse en la lectura de un texto. Pero se 

asume que las inferencias retroactivas o hacia atrás se generan durante la comprensión. 

Por un lado, hay teorías que señalan que ninguna inferencia se genera durante la 

comprensión (posición minimalista fuerte); por otro lado, hay quienes sostienen que un texto 

pueden realizar todas las conexiones posibles que permitan la realización de inferencias 

(posición maximalista global). Y finalmente, hay autores que discrepan de las inferencias 
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predictivas o hacia delante, que se realizan con posterioridad a la lectura del texto, pues 

afirman que son solo reconstrucciones de lo que el lector recuerda de lo leído.  

 

La inferencia y los tipos de discurso 

Escudero y León (2007) explicaron que el discurso escrito ha sido clasificado de múltiples 

formas, muchas veces discrepantes. Sin embargo, lo común en torno a la clasificación es que 

se asume como punto de partida la estructura del discurso y bajo esta premisa habitualmente 

las diversas clasificaciones suelen coincidir en al menos los siguientes tipos de textos: 

persuasivos, descriptivos, procedimentales, narrativos y expositivos.  No obstante, las 

investigaciones suelen centrar su atención en los textos narrativos y expositivos, quizá 

porque en la etapa escolar son los más trabajados. 

León, et al. (2011) expresaron que el género del texto o el tipo de texto  es 

determinante cuando realizamos las inferencias. Es decir, el tipo de texto en relación a su 

estructura incide. 

Se discute si el procesamiento cognitivo es diferente en los discursos expositivos y 

narrativos, en otras palabras, si el funcionamiento cognitivo determina una manera de 

comprender la información de distinta forma. Bruner (1986) citado por Escudero y León 

(2007) señaló al respecto que “ambos modos de cognición funcionan de manera distinta y 

cada uno utiliza un tipo diferente de causalidad para relacionar los hechos” (p. 6). Escudero 

y León respaldan esta posición y explican que  

Los autores agregan que en el discurso narrativo la cronología es  de suma 

importancia en la organización causal, pues a partir de ella se elaboran las relaciones 

causales. Estas relaciones causales son de vital trascendencia, ya que se afirma que tanto la 

fuerza como el número de relaciones causales son fundamentales en el nivel de comprensión 

y evocación de lo leído. En cuanto al texto expositivo, las conexiones causales nos permiten 

explicarnos el ‘qué’, ‘cómo’, ‘por qué´ y ´cuándo´ se da la causalidad. 

Los mismos autores precisan que en la narración la explicación depende de un 

contexto. La explicación del discurso narrativo no dependen de una ley, pues trata a través 
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de la explicación aclarar el significado que se expresa de los sucesos o eventos acaecidos, 

por lo que la explicación se realiza de manera retroactiva. 

Además, se precisa que el número de inferencias en los textos narrativos requiere 

un menor tiempo en comparación a los expositivos que exigen mayor tiempo de 

procesamiento, en razón a que el esfuerzo que requiere realizar la comprensión integral de 

la información demanda más tiempo. 

Para finalizar, en los textos narrativos las inferencias relativas a los sentimientos y 

emociones de los personajes de la trama se presentan en mayor número. Sobre todo a través 

de las relaciones de causalidad que se establecen entre las acciones y los efectos o 

consecuencias de las mismas, las que se dan entre los propósitos y los deseos de esos 

personajes o de las predicciones que puedan realizarse de sus deseos.  

Dimensiones de la variable Inferencia: 

Dimensión 1: Representación mental 

Mateus, Santiago, Castillo y Rodríguez (2012) expresaron que la comprensión de textos  va 

más de la decodificación del mismo, pues  resulta imprescindible reconstruir en la mente del 

lector el entramado de significados que forman parte del mensaje, ya que en la estructura 

superficial de éste no se manifiestan o expresan todas las ideas que se requieren para su 

comprensión. La labor del lector es crear y reconstruir el mensaje pretendido y para ello debe 

de completar cada una de los intersticios y  hendiduras que presenta el discurso. Comprender 

un texto debe entenderse entonces como una compleja labor de creación e integración tanto 

de los conceptos e ideas explícitas como el de las informaciones implícitas. Todo esto 

proceso involucra el concurso, evidentemente, de la información expuesta por el texto y la 

que aporta el lector a través de sus conocimientos previos.  

Kintsch (1988); Kintsch y van Dijk (1983) citados por Mateus et al. (2012) 

señalaron “que como resultado del proceso de comprensión se crea una representación 

organizada en niveles que se constituye en una representación compleja que integra 

proposiciones en tres niveles” (párr. 4). Los citados autores afirman que el lector en el 

proceso de comprensión del texto genera en su mente una representación  de lo leído que se 
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va expresar en tres niveles. Según Kintsch (1988); Kintsch y van Dijk (1983) citados por 

Mateus et al. (2012) los tres niveles son los siguientes: 

El primer nivel está constituido por la representación del conjunto de elementos 

percibidos directamente del texto; este conjunto se denomina código de superficie 

(o primer nivel). Este nivel de representación codifica aspectos literales como el 

vocabulario y la sintaxis oracional. El segundo nivel, el del texto base o base del 

texto, representa las proposiciones derivadas explícitamente del texto. En este 

nivel se almacenan solo los significados, de ahí que no se contemplen aspectos 

formales. De igual forma, en el proceso de construcción de la representación 

mental, los sujetos integran. Kintsch (1988) denomina a este nivel de 

representación, que integra la información explícita del texto con la aportada por 

el individuo, modelo de situación (tercer nivel). (p. 116) 

De acuerdo con los autores el primer nivel de representación mental que utiliza el 

lector es léxico y de sintaxis oracional. El segundo nivel, recoge y archiva los significados. 

El tercer nivel corresponde al de construcción de representación mental, en el que se integran 

la información expresa en el discurso . 

Escudero y León (2007) 

Los citados autores asumieron que los textos no manifiestan habitualmente total 

claridad y precisión en el mensaje. Por el contrario, estos poseen lagunas, ambigüedades y 

omisiones. Es lector, quien construye una representación mental del discurso que guarda 

coherencia con el mensaje del texto y que permite integrar lo expuesto en el mensaje con  la 

información implícita a través de los conocimientos almacenados en su memoria de largo 

plazo.  

Dimensión 2: Proceso constructivo 

Escudero y León (2007), señalaron que  

Los autores expresaron que el lector realiza un  proceso constructivo al comprender 

el texto, realizando actividades de sustitución integración y omisión. Dichas actividades son 
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las que manifiestan que el quehacer del lector al situarse frente a un texto no es pasiva, sino 

por el contrario de una trascendencia tal que puede intervenir decisivamente construyendo 

su comprensión bajo la lógica y coherencia que expresa el mensaje.  En el mismo orden de 

ideas León (1996), expresó también, que “Actualmente la comprensión se interpreta como 

un proceso constructivo, en el que el significado del texto es construido por la interacción 

entre las características del texto y las del lector” (p. 21). El autor afirmó que es posible 

construir el mensaje del mismo. Bajo este enfoque la participación del autor es dinámica y 

activa, de estrecha interacción con el discurso, considerando la coherencia del mensaje.  

Millán (2010) Establece entre éste, su experiencia y su bagaje de conocimientos” 

(p. 116). La autora expresó que la construcción del significado es posible porque el lector 

aporta su experiencia y caudal de información que posee, la que relaciona con lo expuesto 

en el texto. Es decir, que son los conocimientos previos del lector los que permiten 

enriquecer y potenciar la capacidad de comprensión. Por esta razón para Escudero (2010) 

Resulta coherente que al relacionar la información explícita con aquella que conocemos en 

relación al tema,  el producto sea un conocimiento enriquecido y potenciado, cuyo mensaje 

exprese mucho más  que el discurso inicial. 

Serrano (2000), señaló que:  

Éste construye sus significados de manera activa. En este proceso tanto el lector 

como el texto resultan transformados, ya que el texto recibirá el aporte de los conocimientos 

del lector, de su experiencia y visión del mundo, así como el lector recogerá la información 

expuesta en el texto sumados a los conocimientos que él poseía. 

Dimensión 3: Información implícita 

El MINEDUC (s.f.) expresó que: 

La extracción de información implícita se refiere a la capacidad para realizar 

inferencias sobre el contenido, es decir, deducir información no explícita a partir 

de la información contenida en el texto. Para resolver tareas que implican la 

extracción de información implícita, los(as) estudiantes deben identificar los 

elementos del texto que les permiten “completar” los vacíos de significado. La 
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extracción de información implícita puede ser local o global, dependiendo del tipo 

de información solicitada en la pregunta. (p. 1) 

El Ministerio de Educación de Chile expresó en relación a la información implícita 

que se trata de llevar a cabo inferencias. Es decir, a la capacidad de deducir conocimiento no 

explícito a partir de lo expresado en el discurso. Pero creemos que erróneamente asume como 

forma de inferencia solo la deducción, obviando la posibilidad de entender a la inducción 

como una forma de inferencia también. Sin embargo, lo importante de esta cita está 

propuesto en las primeras líneas, en las que se afirma que la obtención de información 

implícita es generada por una inferencia. En la misma línea de pensamiento discurre la 

propuesta de León  (2009), que al respecto manifestó que:  

Como se lee, podemos comprender que las inferencias se generan a partir de la 

información implícita. La inferencia es el producto que se logra cuando se presenta en el 

discurso información implícita, es decir, cuando se descubre lo  “oculto” en el mensaje. 

León (2009), continuando con su propuesta explicó que  

Para el autor se comprende más de lo que se lee, pues asume que generalmente hay 

información que explicitar, por lo cual dicha información implícita generará inferencias, la 

que debe guardar coherencia con el discurso expuesto. 

Dimensión 4: Conocimientos previos 

Los conocimientos previos son como archivos almacenados en la memoria de largo plazo, 

que son productos de experiencias, informaciones, lecturas, u otras vivencias que permiten 

formar una visión del mundo del lector. 

León (1996), manifestó que: 

 El conocimiento previo es considerado como un factor imprescindible para la 

obtención de una correcta comprensión de un texto. De acuerdo con Anderson y 

Wilson (1986), un lector comprende el mensaje deseado del texto cuando es capaz 

de activar o construir un esquema que le da cuenta de los objetos y sucesos en él 

descritos. Esta forma organizada de conocimiento permite al lector a crear 
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expectativas acerca de la información de un texto y diseñar relaciones entre las 

ideas contenidas en esa información e integrarlas con la que ya posee con el 

objetivo de desarrollar una representación de lo leído. (p. 21) 

Para el autor el conocimiento previo es un factor insoslayable en el terreno de la 

comprensión de textos. Por lo cual, explicó que el lector al estar frente a un texto activa 

informaciones o experiencias que se relacionan con lo expuesto en el discurso, integrando 

lo leído al conocimiento que ya posee al respecto. En la misma línea de pensamiento López 

(2009), precisó que “Los conocimientos previos son construcciones personales que los 

sujetos han elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las 

personas y en diferentes experiencias sociales o escolares” (p. 4). Es decir, que los 

conocimientos previos resultan como fruto de la interacción con el contexto social, 

académico, escolar, familiar, etc. Y son estas experiencias con las que el lector construye sus 

saberes previos 

López (1997) precisó que  

En la memoria de largo plazo almacenamos nuestros saberes previos, los que están 

organizados a manera de esquemas. Para el autor los esquemas son los conocimientos 

propios que tenemos acerca de la naturaleza, de los hechos, fenómenos y  eventos que 

enfrentamos y son estos conocimientos con los que interpretamos el mundo. 

Variable  la lectura como proceso  

 

¿Qué es leer? 

Paraskevi Resulta evidente que a través de la lectura cosechamos frutos, los cuales se 

relacionan con el conocimiento y el aprendizaje. Frutos de los que nos apropiamos, los 

hacemos nuestros y formarán parte de nuestro acervo cultural.  

Solé (1997) El acto de leer para la autora tiene los siguientes componentes: el lector, 

el texto y los objetivos. 

Cassany (2006) expresó que “leer es comprender” (p. 1). Lo que implica 

desenvolver, como: aportar conocimientos previos, anticipar el mensaje, elaborar hipótesis 
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y confirmarlas, realizar inferencias, construir un significado, etc. Pero estas destrezas 

cognitivas no manifiestan nada o muy poco respecto al contenido sociocultural de la lectura, 

es decir, de las formas en que se expresa la lectura en relación al contexto. 

 

Evolución del concepto de comprensión lectora. 

Paraskevi (2010) expresó que la sociedad del conocimiento nos sitúa en un contexto de 

cambio no solo en razón de los vertiginosos saltos tecnológicos, sino también porque las 

formas del discurso han evolucionado progresivamente. De modo que, el acto de leer, al 

modificarse los discursos, sufre también éste impacto. 

Para la autora, desde la perspectiva lingüística, leer es rescatar el valor semántico a 

las frases u oraciones, entendidas en relación con los grupos anteriores o posteriores de ideas. 

Desde la psicolingüística, leer es construir y tejer un significado de acuerdo a la información 

y en coherencia a los conocimientos previos que aporta el autor al texto. De acuerdo con la 

teoría de los esquemas, todos nuestros conocimientos están archivados en paquetes de datos  

o información, que al leer los activamos, según los estímulos que nos presente el texto. Es 

así que ponemos en marcha los procesos cognitivos que posibilitan la comprensión y el 

desciframiento del significado del texto.  

Desde la perspectiva sociocultural, se relaciona la lectura con prácticas sociales, en 

razón que tanto el autor como el lector pertenecen a un espacio cultural determinado. El 

comprender y revelar significados está vinculado a ciertas prácticas y experiencias sociales. 

Paraskevi (2010) expresó  

Nuestra intervención tiene una orientación tanto psicolingüística como 

sociocultural, ya que leer y aprender en el ámbito laboral requiere conocer y 

desarrollar tanto los conocimientos lingüísticos como las prácticas comunicativas, 

las formas de cortesía, el razonamiento, la tradición, los hábitos, la historia y los 

géneros discursivos que se emplean en la cultura y en el país donde se integrará el 

alumno. (p. 27) 
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Luego de repasar las tres perspectivas presentadas la autora acoge como parte de su 

postura las orientaciones psicolingüísticas y sociocultural. Con lo que asume que el lector 

frente al texto, en el acto de leer, no solo construye y teje significados, y pone a trabajar los 

procesos cognitivos, sino también refrenda la idea de que el lector competente aporta al texto 

sus experiencias socioculturales, ya que ese discurso que intenta comprender es producción 

de una visión de cultura y de mundo. 

Definición de comprensión de lectura 

Paraskevi (2010) 

La autora, expone una definición en la que presenta un conjunto de componentes que 

expresan su necesidad de integrar modelos, teorías y posturas que manifiestan su visión de 

la lectura. Señala que es un proceso no solo cognitivo, sino además interactivo, constructivo 

e intencionado. El asumir el modelo interactivo de comprensión exige la propuesta del uso 

de las hipótesis y su respectiva verificación en el proceso, así como conocer el objetivo de 

la lectura para aplicar las estrategias debidas, y recurrir a los conocimientos previos que 

permitirán enriquecer lo propuesto en el texto en relación al contexto o medio de donde 

procede el lector. Podemos concluir diciendo que los componentes que presenta la autora 

son los siguientes: el texto, el lector, el objetivo el medio social. 

La lectura como proceso. 

Millán (2009) explicó que han prevalecido dos posturas en relación a la lectura. Una 

tradicional, que señala que es una actividad mecánica, y  su quehacer radica en reconocer 

letras, sílabas y palabras. La otra, “es un proceso complejo en el cual concurren, de manera 

interactiva, cuatro componentes: el escritor, (Ríos, 1999 citado por Millán, 2009, p. 116). La 

autora anota cuatro elementos componentes en el proceso lector, señalando como singular 

componente al contexto. La autora continúa en esta línea de pensamiento y cita a Ferreiro y 

Gómez (1991), quienes afirmaron que el significado de un texto no radica en sus palabras, 

oraciones, ni párrafos, sino subyace en “el proceso activo de construcción que el lector ejerce 

en el texto, durante la lectura” (p. 47). Esto quiere decir, que la posición de Millán, es la de 

asumir la lectura como un proceso interactivo, además de constructivo y cognitivo. Millán 

(2009) afirmó que.  
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Solé (1994) citada por Millán (2009) propone, que tienen fines didácticos, intenta 

segmentar por etapas el proceso de lectura. Acotando que hay determinadas estrategias a 

aplicar en cada una de estas etapas. 

Solé (1997) La autora toma partido por el modelo interactivo, otorgando al lector un 

papel decisivo en la comprensión de la lectura, pues es él quien la guía y la orienta. Lo 

cuestiona, lo explora y guía la lectura en razón a los objetivos que persigue. Se enfatizan los 

objetivos como un componente esencial para guiarse en el proceso.  

Además, lo que el lector recoge del mensaje, no es una mera transcripción de lo 

presentado en el texto, sino una construcción, en la que intervienen de los  objetivos que 

persigue. 

Para Solé (1997) “leer implica comprender el texto escrito” (p. 22). La postura que 

asume la autora, es la interactiva, pues para ella la comprensión se realiza con un activo 

trabajo del lector, desentrañando el texto escrito en relación a sus objetivos y con sus 

conocimientos previos. Solé (1997) explicó que  

 

Clasificación de estrategias según las etapas del proceso lector  

Paraskevi (2010) expresó que afirmó la necesidad  de afrontar la lectura en fases o etapas, 

ya que en cada una de ellas las estrategias y actividades a realizar tienen objetivos precisos. 

La referida autora manifestó que Solé (1992), divide el proceso en tres subprocesos a saber. 

Paraskevi (2010) propone las siguientes etapas y estrategias: 
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Tabla 4 

Etapas y estrategias de las etapas de la lectura 

 

Nota: Adaptado de Paraskevi (2010). Propuesta de un manual de tipología textual escrita 

destinada al ámbito laboral para el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles A1, 

A2 y B1.  

En el mismo orden de ideas, en cuanto a las etapas o subprocesos de la lectura 

Pinzas (2006) presentó lo siguiente: 
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Tabla 5 

Subprocesos y estrategias de las etapas de la lectura 

 

Nota: Adaptado de Pinzas (2006). Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 

comprensión lectora.  

El papel de la inferencia en la comprensión del discurso 

Paraskevi (2010) lo que manifiesta la decisiva relevancia que ha asumido la inferencia en la 

comprensión del discurso. Es tal la trascendencia que la inferencia tiene en la lectura que 

Paraskevi (2010) señala que su quehacer está orientado a suplir vacíos, completar omisiones, 

rellenar brechas e integrar ideas o lagunas de información que no han sido propuestas de 

manera explícita. Este trabajo por parte del lector permite dotar al texto de coherencia y 

sentido lógico interrelacionando tanto el dominio local, a través de la comprensión de 

unidades mínimas como oraciones; como en el global, recogiendo la información integral 

del texto de manera sintética. 

 Además, Paraskevi (2010) precisó que las inferencias posibilitan el uso de la imaginación 

y de experiencias pasadas, al relacionar las partes de información que se han omitido. La 

asociación de eventos y situaciones recogidas del texto con las ya conocidas permite que el 

lector alimente la información del texto en lectura y éste resulte más accesible a su 
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comprensión.  

Variable como proceso: 

Dimensión 1: Antes de la lectura 

Solé (1997), explicó que antes de la lectura podemos enseñar a los alumnos estrategias para 

que  esa interacción sea lo más fructífera posible” (p. 115). Las estrategias que propone Solé 

antes de la lectura están dirigidas a motivar, disponer y planificar la lectura, así el estudiante 

asumirá el control de lo que lee en función a los propósitos que tiene. 

Solé (1997) propuso las siguientes estrategias:  

- Los objetivos de la lectura ¿para qué voy a leer? 

- Activar el conocimiento previo ¿qué se yo acerca de este texto? 

- Establecer predicciones sobre el texto. 

- Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto (págs.92-111). 

La autora precisó que todo aquello que se realiza antes de la lectura tiene el 

propósito de: 

- Despertar la avidez por la lectura en el estudiante, coadyuvándolo a descubrir 

la trascendencia de la lectura en circunstancias que favorezcan su aprendizaje 

significativo. Entregarle herramientas para que pueda desenvolverse y afrontar 

el acto de leer con seguridad y confianza. 

- Hacer del estudiante un lector activo, un lector protagonista, es decir, alguien 

que sabe cuáles son sus objetivos al leer, alguien que aporta sus saberes previos 

y vivencias, así como expectativas e interrogantes, lo que permitirá que encare 

desafiante y sin temores el contenido del discurso.  

Los objetivos de la lectura. La autora afirma que los objetivos pueden ser diversos, pues 

estos dependen del lector, de su necesidad, de su situación y momento, de manera que Solé 

(1997) solo propone algunos que de naturaleza genérica: 

Activar el conocimiento previo. El estudiante debe recurrir a sus recuerdos almacenados en 

su memoria de largo plazo y relacionar las características del título, de las imágenes, de todo 

aquello que presente la portada, con sus saberes logrados a través de experiencias, vivencias, 
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lecturas y toda información que haya adquirido anteladamente. El propósito es evocar dichos 

conocimientos con el fin de ingresar con mayor disposición y seguridad a  la lectura. 

Establecer predicciones sobre el texto. Es una estrategia que no solo se lleva a cabo 

antes de la lectura, se puede realizar en todo el desarrollo de la misma. El lector puede 

formular hipótesis y predicciones respecto a todos los eventos y sucesos que presente el 

texto. Las predicciones giran alrededor de los títulos, lustraciones, encabezamientos, y otros. 

Y claro está pueden partir de nuestras propias vivencias y conocimientos. 

Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto. Las interrogantes permiten 

deslindar lo que sabe y no sabe el lector acerca del texto. Es una señal que está manejando 

sus hipótesis, predicciones y sus conocimientos previos. 

 

Dimensión 2: Durante de la lectura 

Zimmermann y Keene (1997) citados por Pinzas (2006). La traducción y la adaptación han 

sido de la autora (p. 35). 

Podemos observar que de las estrategias presentadas: son estrategias que tienen 

como esencia la aplicación de inferencias. Es decir, estrategias orientadas a la comprensión 

inferencial. Esto revela la estrecha relación que tiene la comprensión del discurso y la 

inferencia. De manera que, no resulta incongruente señalar que la inferencia es el núcleo de 

la comprensión. 

 

Dimensión 2: Después de la lectura 

Solé (1997) planteó “Voy a   tratar, y en otro sentido, de algunas estrategias que han 

aparecido ya, nombradas o explicadas, en los capítulos anteriores.  

1.4. Formulación del problema. 

Problema general 
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¿En qué medida se concuerda la inferencia y la lectura como proceso, en alumnos  de quinto 

año de la I.E. Nº 0045? 

Problemas específicos 

Problema específico 1  

¿ En qué medida se concuerda la inferencia y la etapa antes de la lectura, en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045  ? 

Problema específico 2 

¿ En qué medida se concuerda la inferencia y la etapa durante la lectura, en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. ? 

Problema específico 3 

¿ En qué medida se concuerda la inferencia y la etapa después de la lectura, en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045? 

1.5. Justificación de estudio. 

Justificación que aporta 

El  proceso constructivo, información implícita y conocimientos previos,  se sustenta en las 

investigaciones de León (2010) que señaló  

Una inferencia podría ser definida como aquellas ideas que, no estando incluidas 

en un mensaje, son capturadas por la representación interna del lector. Las 

inferencias se identifican así con representaciones mentales que el lector construye 

al tratar de comprender el mensaje leído u oído (p. 4). El proceso de inferencias 

depende completamente de que el sujeto posea conocimientos previos y 

relacionados con lo que lee. No hay inferencias si no tenemos y activamos un 

conocimiento previamente (p. 6) 

El propósito tiene el interés está centrado en destacar a la inferencia como el núcleo 

de la comprensión y expresar en palabras de León, et al. (2011) que "En los últimos años, el 

(p. 15). La investigación, por ende, pretende abrir un debate respecto a la aplicación de la 
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inferencia y su relación con la comprensión del discurso, con la finalidad de reorientar su 

enseñanza y enfatizar su decisiva relevancia.  Al respecto Escudero y León (2007) 

expresaron que “De manera general asumimos que toda la actividad mental que se genera 

cuando tratamos de comprender un discurso, sea cual sea su naturaleza, requiere de la 

activación de inferencias” (p. 3) 

Con respecto a la variable lectura como proceso tiene su fundamento en la teoría 

interactiva de Solé (1997), cuyas dimensiones están propuestas en las etapas que 

corresponden a la lectura como proceso 

. Al respecto Solé (1997) señaló que de lo que se desprende que la autora asume el 

modelo interactivo para la comprensión lectora. Además, se ha considerado la propuesta de 

Paraskevi (2010) que precisó que su acercamiento o aproximación hacia la lectura es de 

naturaleza psicosociolingüística, pues considera relevante el aspecto lingüístico, cognitivo y 

social. La autora agrega que el modelo interactivo de la lectura no se circunscribe al texto ni 

al lector, sino además sustenta la importancia de los conocimientos previos para la 

comprensión del discurso. Manifiesta que el modelo interactivo no se distancia de los 

modelos lineales (El botom-up, ́ descodificación´ y el top-down, ́ interpretación´), los acoge; 

asumiendo, además, la teoría de los esquemas. 

Se asume, además, la propuesta de Cassany (2010) que señala “Mi investigación 

actual se centra en la lectura y adopta una orientación sociolingüística que prioriza los 

aspectos sociales y culturales de la lectura por encima de los cognitivos” (p. 1). Para el autor 

la lectura posee un fuerte componente cultural y social, por lo que cree que varía de acuerdo 

a cada sociedad. Expresa que “Cada comunidad ha desarrollado históricamente diferentes 

maneras de usar los artefactos letrados o textos” (p. 3).  

El trabajo expone un conjunto de conocimientos teóricos, que son debatidos y 

meditados con la pretensión que resulten de utilidad. 

Justificación aplicativa 

La propuesta de la investigación tiene como propósito reorientar la enseñanza de la 

inferencia en el ámbito de la comprensión lectora. Enfatizar en su estudio y aplicación en la 
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lectura como proceso. El trabajo se propone revelar cómo la inferencia tiene relación en las 

tres etapas de la lectura y al evidenciar el protagonismo de la inferencia dotarla de especial 

importancia en el proceso de comprensión. El encaminar su conocimiento y aplicación 

mejoraría ostensiblemente el menguado nivel que presentan los educandos en esta 

competencia. Resulta, entonces, manifiesto que dotar a la inferencia de la trascendencia que 

tiene posibilitaría un giro en la concepción y visión de la lectura, y por ende, de los resultados 

en cifras respecto al rendimiento de los alumnos.  De modo que la información que se 

presenta en este trabajo contribuiría a resolver palmariamente el problema de la lectura en 

nuestro sistema educativo. 

Justificación metodológica  

Aporte de los instrumentos para medir las variables  los cuales se validaron y se vio la 

confiabilidad 

1.6.  Hipótesis 

Hipótesis general 

La inferencia tiene que ver altamente con la lectura como proceso en alumnos de quinto año 

de secundaria de la I.E. Nº 0045  

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

La inferencia tiene que ver altamente con la etapa antes de la lectura en alumnos de 

quinto año la I.E. Nº 0045 “  

Hipótesis específica 2 

La inferencia tiene que ver altamente  con la etapa durante la lectura en alumnos de 

quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045  

Hipótesis específica 3 

La inferencia tiene que ver altamente con la etapa después de la lectura en alumnos 

de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045  
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1.7. Objetivos. 

Objetivo general 

Determinar que existe entre la inferencia y la lectura como proceso en los alumnos de quinto 

año de secundaria de la I.E. Nº 0045  

 

Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar que existe entre la inferencia y la etapa antes de la lectura en los 

alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045  

 

Objetivo específico 2 

Determinar que existe entre la inferencia y la etapa durante la lectura en los alumnos 

de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045  

 

Objetivo específico 3 

Determinar que existe entre la inferencia y la etapa después de la lectura en los 

alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045  
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MÉTODO. 
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2.1Diseño. 

Diseño no experimental 

No hay manipulación de variables. 

Diseño transversal 

Toma de datos en un solo omento 

Definición del alcance de la investigación 

Establece relación entre las dos variables 

Método. 

 

Método Hipotético deductivo 

Carrascco (2008) explicó que 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio es sustantivo, al respecto Sánchez y Reyes (2006) expresaron que: 

2.1. Variables y operacionalizacion  

2.1.1 Variables  

Variable inferencia 

Definición conceptual 

 

León (2009), afirmó que: 

Una inferencia podría ser definida como aquellas ideas que, no estando incluidas 

en un mensaje, son capturadas por la representación interna del lector. Las 

inferencias se identifican así con representaciones mentales que el lector construye 

al tratar de comprender el mensaje leído u oído (p. 4). depende completamente de 

que el sujeto posea conocimientos previos y relacionados con lo que lee. No hay 

inferencias si no tenemos y activamos un conocimiento previamente (p. 6). 
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Definición operacional 

La  inferencia se dimensiona: representación mental, proceso constructivo, 

información implícita y conocimientos previos. 

 

Variable lectura como proceso 

Definición conceptual 

Solé (1997), señaló que la lectura como proceso debe ser tratada en etapas: Antes de 

la lectura, durante la lectura y después de la lectura (p. 89 y ss.) 

Definición operacional 

La variable lectura como proceso se puede dimensionar de la siguiente manera: Antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. 
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2.2.1 Operacionalización de variables 

Tabla 6 

Matriz de operacionalidad de la variable Inferencia 

 

 

Nota: Adaptado de León  (2010). Neuroimagen de los procesos de comprensión en la 

lectura y el lenguaje. 
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Tabla 7 

Lectura como proceso 

 

Nota: Adaptado de Solé (1997). Estrategias de lectura. 
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2.3 Población y muestra  

Población 

Todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

Muestra 

Estudio censal. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La encuesta. 

Instrumento 

El cuestionario. 

Cuestionario sobre la variable inferencia 

Ficha técnica  

Nombre original: “Inferencia” 

Autor: Inès Villanueva De la Cruz 

Administración: Individual. 

Duración: veinticinco minutos  

Aplicación: alumnos del quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045 “San Antonio”. 

Significación: Se trata de cuatro dimensiones que evalúan el razonamiento inferencial: 

Conocimientos previos  (4 items) 

Cuestionario sobre la variable lectura como proceso 

Ficha técnica  

Nombre original: “Lectura como proceso” 

Autor: Inès Villanueva De la Cruz 

Administración: Individual. 

Duración: veinticinco minutos  

Aplicación: a estudiantes del quinto año de secundario de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 
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Significación: Se trata de tres dimensiones que evalúan la lectura como proceso: 

 

Validez 

Hernández, et al. (2014) “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200) 

 

Estudio Piloto:  

 El estudio piloto tuvo la finalidad de determinar la validez y confiabilidad del 

instrumento en 20 colaboradores de la  población Los resultados hallados fueron: 

Tabla 8 

Análisis de ítems de la dimensiones de la variable Inferencia 

 

 

 

Validez del Instrumento: 

El Instrumento es valido 

Tabla 09. 

Consolidado de la ficha de validación a criterio de juicio de expertos 
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2.5.Métodos de análisis de datos 

Estos han sido los procedimientos de recolección de datos:  

Se realizó el tratamiento de datos, primero en la hoja de cálculo Excel y luego a la 

plantillas del spss para el tratamiento pertinente. 

Tabla 10 

Baremo de la variable inferencia 

 

Tabla 11 

Rangos de la  inferencia 
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Tabla 12 

Baremo de la variable lectura como proceso 

Tabla 13 

Frecuencia de la variable inferencia 
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RESULTADOS 
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3.1 Resultados descriptivos. 

 

Tabla 14 

Porcentajes  la variable inferencia  

 

 

 

                            Figura  01    Grafica de barras de la variable inferencia  

 

Se observa que la variable inferencia  presenta 3 niveles; 12,5%  en proceso, 43,75% en 

logro y 43,75% en logro destacado, se observa un empate entre logro y logro destacado, lo 

que significa  que hay un buen uso de la inferencia. 
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Tabla 15 

Porcentajes  de la dimensión representación mental de la   variable inferencia  

 

 

 

Figura  02    Grafica de barras de la dimensión representación mental de la variable 

inferencia  

 

Se observa que la dimensión representación mental de la variable inferencia  presenta 3 

niveles; 5%  en proceso, 20% en logro y 75% en logro destacado, se observa que en  la 

representación  mental, el nivel de logro destacado.  Ha alcanzado el mayor porcentaje. 
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Tabla 16 

Porcentajes de la dimensión procesos  constructivo de la   variable inferencia  

 

 

Figura  03    Grafica de barras de la dimensión proceso constructivo de la variable 

inferencia  

 

Se observa que la dimensión proceso constructivo de la variable inferencia  presenta 3 

niveles; 7,5%  en proceso, 35% en logro y 57,50% en logro destacado, se observa que en  el 

proceso constructivo, el nivel de logro destacado ha alcanzado el mayor porcentaje. 
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Tabla 17 

Porcentajes de la dimensión información implícita  de la   variable inferencia  

 

 

 

Figura  04    Grafica de barras de la dimensión información implícita de la variable inferencia  

 

Se observa que la dimensión información implícita  de la variable inferencia  presenta 4 

niveles;  el 1,255 se encuentra en inicio, 3,75%  en proceso, 22,5% en logro y 72,50% en 

logro destacado, se observa que en  el proceso constructivo, el nivel de logro destacado ha 

alcanzado el mayor porcentaje 
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Tabla 18 

Porcentajes de la dimensión conocimientos previos   de la   variable inferencia  

 

 

 

 

 

Figura  05  Grafica de barras de la dimensión iInformación implícita de la variable 

inferencia  

 

Se observa que la dimensión información implícita  de la variable inferencia  presenta 3 

niveles;  13,75%  en proceso, 28,75% en logro y 57,50% en logro destacado, se observa que 

en  el proceso constructivo, el nivel de logro destacado ha alcanzado el mayor porcentaje 
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Tabla 19 

 

Porcentajes  de la   variable  lectura como proceso. 

 

 

Figura  06   Grafica de barras de la variable lectura como proceso 

 

Se observa que la variable lectura como proceso  presenta 3 niveles;  7,50%  en proceso, 

36,25% en logro y 56,25% en logro destacado, se observa que en  el proceso constructivo, 

el nivel de logro destacado ha alcanzado el mayor porcentaje 
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Tabla 20 

 

Porcentajes de la   dimensión  antes de la lectura de la variable  lectura como proceso. 

 

 
 

 

 

 

Figura  07   Grafica de barras de la dimensión antes de la lectura de la variable lectura como 

proceso  

 

Se observa que la la dimensión antes de la lectura  de la variable  lectura como proceso  

Presenta 3 niveles;  6,25%  en proceso, 31,25% en logro y 62,50% en logro destacado, se 

observa que en  el proceso constructivo, el nivel de logro destacado ha alcanzado el mayor 

porcentaje 
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Tabla 21 

 

Porcentajes  de la  dimensión durante la lectura de la  variable  lectura como proceso. 

 

 

 

 
 

Figura  08   Grafica de barras de la dimensión durante la lectura  de la variable  lectura como 

proceso  

 

Se observa que la  dimensión durante la lectura  de la variable  lectura como proceso Presenta 

2  niveles;  46,25%  en proceso, 31,25% en logro y 62,50% en logro destacado, se observa 

que en  el proceso constructivo, el nivel de logro destacado ha alcanzado el mayor porcentaje 
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Tabla 22 

 

Frecuencias de la  dimensión después de la lectura de la  variable  lectura como proceso. 

 

 
 

Figura  09   Grafica de barras de la dimensión después de  la lectura  de la variable  lectura 

como proceso  

 

Se observa que la  dimensión después de  la lectura  de la variable  lectura como proceso 

presenta 2  niveles;  8,75%  en proceso, 91,25% en logro se observa que en  el proceso 

constructivo, el nivel de logro ha alcanzado el mayor porcentaje 
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3.2. Tablas cruzadas. 

 

Tabla 23 

 

Tabla cruzada de la variable  inferencia versus  la variable lectura como proceso 

 

 

 
Figura  10   Grafica de barras de la dimensión después de  la lectura  de la variable  lectura 

como proceso  

Se observa que: 

Cuando la inferencia está en proceso, la lectura como proceso alcanza el nivel de proceso 

con un 7,5%, si la inferencia está en el nivel de logro, la lectura como proceso está en el 

nivel de logro con un 30%, si  la inferencia está en logro destacado con 42,5%. 
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Tabla 24 

 

Tabla cruzada de la variable  inferencia versus  la dimensión antes de la lectura  de la 

variable lectura como proceso 

 

 

 

 

                                 
 

Figura  11   Grafica de barras de la inferencia y dimensión antes de la lectura   de  la lectura  

de la variable  lectura como proceso  

Se observa que: 

Cuando la inferencia está en proceso, la  dimensión antes de la lectura   de la variable la 

alcanza un nivel de proceso y logro con, 6,3%  si la inferencia está en el nivel de logro, la 
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dimensión   lectura como proceso está en el nivel de logro con un 30%, si  la inferencia está 

en logro destacado con 42,5%. 

 

Tabla 25 

 

Tabla cruzada de la variable  inferencia versus  la dimensión durante  de la lectura  de la 

variable lectura como proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12   Grafica de barras de la inferencia y dimensión antes de la lectura   de  la lectura  

de la variable  lectura como proceso  



72  

 

De la tabla 25 y de la figura 12  se observa que: 

Cuando la inferencia está en proceso, la  dimensión antes de la lectura   de la variable la 

alcanza un nivel de logro con 32,5% ,  si la inferencia está en el nivel de logro estacado , la 

dimensión  durante la  lectura está en el nivel de logro con un 30%, si  la inferencia está en 

logro destacado con 42,5%. 

 

Tabla 26 

 

Tabla cruzada de la variable  inferencia versus  la dimensión después  de la lectura  de la 

variable lectura como proceso. 
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Figura  13   Grafica de barras de la inferencia y dimensión antes de la lectura   de  la lectura  

de la variable  lectura como proceso  

 

Interpretación. 

Se observa que: 

Cuando la inferencia está en proceso, la  dimensión antes de la lectura   de la variable la 

alcanza un nivel de logro con 32,5%,  si la inferencia está en el nivel de logro estacado, la 

dimensión  durante la  lectura está en el nivel de logro con un 30%, si  la inferencia está en 

logro destacado con 42,5%. 

 

3.2. Contrastación de Conjeturas 

 Conjetura   General. 

Ha. La inferencia concuerda  altamente  con la lectura como proceso en estudiantes de quinto 

año de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 

Ho. La inferencia no concuerda  altamente   con la lectura como proceso en estudiantes de 

quinto de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 
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Tabla 27 

 

Correlación entre  la variable  Inferencia  y la lectura como proceso. 

 

 

Interpretación. 

Según la tabla 30 se evidencia un p valor de 0,000 el cual es menor que el nivel de 

significancia  de 0.05, y un coeficiente de correlación de 0,786 ubicándose en una correlación 

alta, ello implica que existe una correlación significativa, de tal modo que  rechaza la 

hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna la cual indica  que existe un correlación 

significativa directa. 

 

 

Conjeturas  puntuales 

Conjeturas  puntual 01 

Ho. La inferencia no concuerda  altamente   con la etapa antes de la lectura  

en alumnos  de quinto año I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 

Ha. La inferencia  concuerda  altamente   con la etapa antes de la lectura en  

 

Alumnos de quinto año de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 
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Tabla 28 

 

Correlación entre  la variable  Inferencia  y la dimensión  antes de la lectura de como 

proceso. 

 

 

 

 

Según la tabla 31 se evidencia un p valor de 0,000 el cual es menor que el nivel de 

significancia  de 0.05, y un coeficiente de correlación de 0,680 ubicándose en una correlación 

alta, ello implica que existe una correlación significativa, de tal modo que  rechaza la 

hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna la cual indica  que existe un correlación 

significativa directa entre la variable  Inferencia  y la dimensión  antes de la lectura de cómo 

proceso. 

 

Conjeturas  puntual  02 

Ho. La inferencia no concuerda  altamente  con la etapa durante la lectura en  

 

Alumnos  de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 

 

Ha. La inferencia  concuerda  altamente  con la etapa durante  la lectura en  

 

Alumnos  de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 
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Tabla 29 

 

Correlación entre  la variable  Inferencia  y la dimensión  durante  la lectura de como 

proceso. 

 

 

 

Interpretación. 

Según la tabla 31 se evidencia un p valor de 0,000 el cual es menor que el nivel de 

significancia  de 0.05, y un coeficiente de correlación de 0,777 ubicándose en una correlación 

alta, ello implica que existe una correlación significativa, de tal modo que  rechaza la 

hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna la cual indica  que existe un correlación 

significativa directa entre la variable  Inferencia  y la dimensión  durante de la lectura de 

cómo proceso. 

Hipótesis especifica 03 

Ho. La inferencia no concuerda  altamente  con la etapa después la lectura  

 

en alumnos  de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 

 

Ha. La inferencia  se relaciona significativamente con la etapa después  la lectura 

en  

 

alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”. 
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Tabla 30 

 

Correlación entre  la variable  Inferencia  y la dimensión  después  la lectura de como 

proceso. 

 

 

 

Interpretación. 

Según la tabla 32 se evidencia un p valor de 0,000 el cual es menor que el nivel de 

significancia  de 0.05, y un coeficiente de correlación de 0,420 ubicándose en una correlación 

moderada, ello implica que existe una correlación significativa, de tal modo que  rechaza la 

hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna la cual indica  que existe un correlación 

significativa directa entre la variable  Inferencia  y la dimensión  despues de la lectura de 

cómo proceso. 
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DISCUSIÓN 
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Presento resultados dichos resultados son respaldados por  los trabajos de León (2009) quien 

de acuerdo con el autor y en armonía con las teorías e investigaciones de los últimos años, 

resulta insoslayable afrontar el tema de la comprensión lectora desde las inferencias, es decir 

desde otorgarle el énfasis y la relevancia que tiene actualmente. León (2009) precisó que 

“La comprensión del discurso supone, una función inferencial muy compleja” (p. 5). Al 

punto que se afirmó que no hay una cabal comprensión si no hemos realizado inferencias. 

Pues León (2009) expresó que “Gracias a las inferencias podemos desvelar lo “oculto” de 

un mensaje, leer entre líneas, hacer explícita en nuestra mente la información implícita del 

mensaje” (p. 5), En otras palabras, hacer explícito lo implícito, lo cual nos permite, como 

señaló León (2009) “procesar más información de la que hemos leído de manera explícita” 

(p. 5). Lo cierto es que las inferencias se relacionan de manera determinante con la 

comprensión del discurso, lo cual nos obliga a volver a su estudio desde otra mirada, desde 

la propuesta de León y sus seguidores, para dar un giro en la forma de abordarla y entregarle 

el espacio que le corresponde en el ámbito de la lectura. Bajo la misma línea de pensamiento 

Salas (2012) en la que concluyó que la lectura debe de ser estratégica, es decir, trabajada 

bajo acciones deliberadas que exijan dirección, planificación y supervisión para que puedan 

incrementar, facilitar Estas estrategias deben de ser enseñadas por los docentes y aprendidas 

por los estudiantes en los tres momentos de la lectura; antes, durante y después de ella. 

Precisamente una de esas estrategias y la que resulta el núcleo de la comprensión es la 

inferencia, lo expresado ha sido propuesto por Escudero (2010) que señaló “Muchos 

especialistas se han ido sumando a la idea de que las inferencias constituyen el núcleo mismo 

de los procesos de comprensión” (p. 14). Al respecto Ugarriza (2006), Su objetivo es 

describir los rendimientos en comprensión lectora inferencial. Entre las conclusiones más 

relevantes podemos expresar que resulta evidente que, en general, hay una pobre 

comprensión del texto de parte de los estudiantes evaluados, pues la actividad no está guiada 

por el propio lector, es decir, el lector no aporta sus conocimientos previos al texto para así 

realizar la construcción que le permita la comprensión del mismo. Ya León (2009) había 

afirmado que “No hay inferencias si no tenemos ni activamos un conocimiento previo” (p. 

6). Y lo que ocurre con la investigación es que para Ugarriza el lector no asume una postura 

activa frente al texto, por el contrario, su disposición es pasiva, por ello afirma que requiere 

de la orientación del docente para guiarlo en el uso de estrategias de lectura, y en este caso 
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preciso resulta evidente la ausencia de los saberes previos. León (2009) al respectó señaló 

que “Lejos de considerar la lectura como una actividad pasiva, exige del lector un esfuerzo 

notable por dotar de significado todo lo que lee elaborando en su mente una representación 

mental de aquello que ha leído” (p. 2). Resulta claro, que al no aportar el lector sus saberes 

previos no podrá realizar las inferencias que requiere para que la comprensión sea cabal. De 

manera que la comprensión es pobre porque el mencionado lector no puede realizar 

inferencias. El mismo pensamiento comparte Gutiérrez (2011), quien en su tesis titulada  

concluyó que la metodología empleada por los docentes, en las sesiones de aprendizaje, no 

se orientan generalmente a fortalecer el aprendizaje significativo, ni la comprensión 

inferencial, lo que sustenta nuestra postura presentada a través de nuestra investigación al 

afirmar que hay que enfatizar el trabajo de la comprensión inferencial. Ya que como expresó 

el mismo autor, el aumento del nivel de la comprensión inferencial va acompañado también 

del incremento del nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes. Además, señaló el 

autor, existe una relación directa y significativa entre la habilidad de los estudiantes para la 

elaboración de inferencias y conclusiones y el nivel de desarrollo del aprendizaje pre 

categorial y conceptual. Lo propuesto nos conlleva a manifestar que sí existe una relación 

entre la inferencia y la lectura como proceso. En el mismo orden de ideas Inga (2009), 

presentó en su tesis titulada “El Papel de la memoria operativa, la inferencia y la competencia 

gramatical en la compresión lectora”, enfatizó que la inferencia desempeña el rol más 

gravitante en la comprensión lectora. Al respecto Escudero (2010) afirmó que existe un 

consenso de los autores en relación a la trascendencia de la inferencia en la comprensión 

lectora. La inferencia permite llevar a cabo el proceso de la comprensión y resulta decisiva 

en la interpretación del mensaje, constituyendo el núcleo del proceso. 

 Al respecto Solé (1997), explicó que “Si leer es un proceso de interacción entre un 

lector y un texto, antes de la lectura podemos enseñar a los alumnos estrategias para que  esa 

interacción sea lo más fructífera posible” (p. 115). Las estrategias que propone Solé antes de 

la lectura están dirigidas a motivar, disponer y planificar la lectura, así el estudiante asumirá 

el control de lo que lee en función a los propósitos que tiene. Solé (1997) propuso las 

siguientes estrategias: Leer con objetivos ¿para qué voy a leer?, activar el conocimiento 

previo ¿qué se yo acerca de este texto?, establecer predicciones sobre el texto y promover 
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las preguntas de los alumnos acerca del texto (p. 92). En relación a este punto Cisneros, 

Olave y Rojas (2012), presentaron una investigación titulada “Cómo mejorar la capacidad 

inferencial en estudiantes universitarios”. Los autores afirman que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para la comprensión textual no pueden ser tarea exclusiva de los 

docentes de lengua: las estrategias de lectura deben estar presentes en las diferentes áreas 

del conocimiento. Debe entenderse, entonces, que una de las estrategias que debería de 

trabajarse interdisciplinariamente, de acuerdo con la investigación, es la de promover el 

trabajo de la prelectura o de la etapa antes de la lectura con la finalidad de preparar al lector 

en la actividad a realizar. La enseñanza y práctica de la prelectura permitiría un buen 

comienzo en el uso de estrategias que recomiendan los autores. 

 

Solé (1997) que  expresó que durante la lectura se pueden llevar a cabo las siguientes 

estrategias: Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. Cada una de ellas posee 

un fuerte componente inferencial en su aplicación. En este orden de ideas Pinzas (2006) 

Precisamente estas estrategias son inferenciales, y resultan relevantes para la comprensión. 

Lo que confirma que durante la lectura la inferencia está presente de manera sustancial y 

determinante. En relación a este acápite Camargo (2012) En la que concluyó que la prueba 

general de inferencia indicó que el 43.7 % de los estudiantes tuvo un buen nivel de 

comprensión inferencial, mientras que el 56.25 % restante presentó alguna dificultad para 

procesar información en el nivel inferencial e interpretativo. Es decir, se evidencia 

ostensiblemente las dificultades en torno a la aplicación y al ejercicio de la inferencia como 

estrategia para rescatar más información que la que explícitamente expone el autor. En el 

mismo sentido Bustamante (2014) presentó una tesis entre las conclusiones la autora señala 

que las habilidades comunicativas puestas en práctica, en situaciones comunicativas, 

permiten competencias comunicativas;  siendo una habilidad fundamental la comprensión 

lectora y precisamente la comprensión inferencial. Por lo que se afirma que la aplicación del 

Programa Habilidades Comunicativas posibilitó ostensibles mejoras en los niveles de 

comprensión de lectura. 

 Resulta claro que dichas estrategias poseen un fuerte componente inferencial, 

básicamente las dos primeras, de manera que resulta evidente el marcado trabajo inferencial 



82  

 

que requiere esta etapa. Al respecto Martín (2012), presentó una tesis en la que  Precisó que 

en general pocos alumnos evidencian tener habilidad para integrar y generalizar información 

distribuida en un párrafo o en los códigos verbal y gráfico y recuperar información no 

explícita. Lo que corrobora la propuesta de la investigación en precisar la relación entre la 

inferencia y la lectura como proceso. Actividades como integrar y generalizar información, 

que son estrategias inferenciales no permiten al lector un apropiado desempeño. 
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Primera.   En función  determinar que existe relación entre la variable  inferencia y lectura 

como proceso, ya que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05.  

Segunda. Según  objetivo específico se logró determinar que existe relación entre la 

inferencia y la etapa antes de la lectura, ya que el nivel de significancia es 0.000 

< 0.05.  

Tercera.  Cuanto al segundo objetivo específico se determinó que existe relación entre la 

inferencia y la etapa durante la lectura, ya que el nivel de significancia es 0.000 

< 0.05. Además, el coeficiente de correlación entre ambas variables es de 

0.777, Cuarta.  En lo que respecta al tercer objetivo específico se determinó 

que existe relación entre la inferencia y la etapa después de la lectura, ya que 

el nivel de significancia es 0.000 < 0.05.  
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Primero     Al Ministerio de Educación, debe reorientar los programas curriculares 

vinculados a la competencia de comprensión lectora incidiendo de manera  

especial en la enseñanza de la inferencia.  

 

Segunda.  A las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), deben desarrollar 

campañas de sensibilización que permita concientizar respecto a la 

importancia  

Tercera.  A los Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), a realizar 

capacitaciones, talleres, coloquios, seminarios, a través de los cuales 

reorienten la enseñanza y la aplicación de la inferencia en los discursos. 

 

Cuarta.  Visto las tablas  correlaciónales, recomendamos  los directivos de la I.E  

fomentar el uso de la comprensión lectora, de tal modo que se mantenga o 

superen los niveles de correlación entre las variables. 

 

Quinta.  A los docentes, a ser sensibles a los cambios y mejora, a darle acogida a este 

trascendente modelo interactivo y estar dispuestos a aprender y generar el 

cambio en cuanto a las estrategias y técnicas a utilizarse. 

 

Sexta.  A los docentes, a aplicar desde todas las asignaturas las estrategias que 

permitan enseñar la inferencia. No solo a través de la asignatura de 

Comunicación, sino también de los otros cursos, para dotar de intensidad y 

firmeza a esta remozado propósito en la perspectiva de leer. 
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Matriz de consistencia 

TÍTULO: “Inferencia y la lectura como proceso en estudiantes del quinto año de secundaria de la I. E Nº 0045 “ San 

Antonio”” 

Problema general Objetivo General Hipotesis general 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

inferencia y la lectura como proceso, en 

estudiantes de quinto año  de secundaria 

de la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”? 

 

Determinar la relación que existe entre la 

inferencia y la lectura como proceso en los 

estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. 

Nº 0045 “ San Antonio”? 

 

La inferencia se relaciona significativamente 

con la lectura como proceso en estudiantes de 

quinto año de secundaria  de la I.E. Nº 0045 

“ San Antonio” 

 

 

Problema específico 1  

          ¿Cuál es la relación que existe entre 

la inferencia y la etapa antes de la lectura, 

en estudiantes de quinto año de secundaria 

la I.E. Nº 0045 “ San Antonio”? 

 

Objetivo específico 1 

    Determinar la relación que existe entre la 

inferencia y la etapa antes de la lectura en los 

estudiantes de quinto año de secundaria de la 

I.E. Nº 0045 “ San Antonio”? 

Hipótesis específica 1 

    La inferencia se relaciona 

significativamente con la etapa antes de la 

lectura en estudiantes de quinto año de 

secundaria de  la I.E. Nº 0045 “ San 

Antonio”? 

 

Problema específico 2 

            ¿Cuál es la relación que existe 

entre la inferencia y la etapa durante la 

lectura, en estudiantes de quinto año de 

secundaria la I.E. Nº 0045 “ San 

Antonio”? 

Objetivo específico 2 

     Determinar la relación que existe entre la 

inferencia y la etapa durante la lectura en los 

estudiantes de quinto año de secundaria de la 

I.E. Nº 0045 “ San Antonio”? 

Hipótesis específica 2 

    La inferencia se relaciona 

significativamente con la etapa durante la 

lectura en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San 

Antonio”? 

Problema específico 3 

             ¿Cuál es la relación que existe 

entre la inferencia y la etapa después de la 

lectura, en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San 

Antonio”? 

 

Objetivo específico 3 

    Determinar la relación que existe entre la 

inferencia y la etapa después de la lectura en los 

estudiantes de quinto año de secundaria de la 

I.E. Nº 0045 “ San Antonio”?  

Hipótesis específica 3 

    La inferencia se relaciona 

significativamente con la etapa después de 

la lectura en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la I.E. Nº 0045 “ San 

Antonio”? 
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ENCUESTA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA INFERENCIA Y LA LECTURA COMO 

PROCESO 

 

Estimado(a) estudiante:  

La presente encuesta anónima tiene por objetivo recolectar datos para realizar una investigación sobre la 

relación entre la inferencia y la lectura como proceso, en los estudiantes de quinto de secundaria de la 

I.E. Nº 0045 “ San Antonio”, San Juan de Lurigancho, 2018. Para ello recurrimos a su valiosa 

colaboración y desde ya agradecemos su aporte, que contribuirá a mejorar la calidad del servicio 

educativo prestado.  

INDICACIONES:  

Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente:  

1. Completamente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Completamente de acuerdo 

 

N° ITEM 1 2 3 4 5 

Variable I: La inferencia 

Dimensión: Representación mental 

1 Al leer relaciono las ideas más próximas del texto de forma 

coherente. 

     

2 Al leer relaciono segmentos distantes en el texto 

coherentemente. 

     

3 Al leer relaciono información del texto con mis conocimientos 

previos 

     

Dimensión: Proceso constructivo 
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4 Cuando leo reemplazo palabras, frases o ideas de la 

información respetando la coherencia del texto. 

     

5 Cuando leo no tomo en cuenta información redundante.       

6 Cuando leo no tomo en cuenta información que no aporta ni 

enriquece la comprensión del texto.  

     

7 Al leer completo información que el texto no ha presentado, 

respetando la coherencia del mensaje. 

     

8 Al leer amplío la información del texto incorporando ideas que 

guardan coherencia con el mensaje. 

     

Dimensión: Información implícita 

9 Cuando leo comprendo la información presentada en el texto.      

10 

 

Cuando leo relaciono la información explícita con mis 

conocimientos previos de lo tratado en la lectura. 

     

11 

 

Al leer advierto que hay información que el autor ha omitido.      

12 Al leer relaciono coherentemente la información del texto con 

mis conocimientos previos con la finalidad de integrar la 

información omitida. 

     

13 Cuando leo integro al texto información omitida por el autor.      

Dimensión Conocimientos previos 

14 Cuando leo conecto la información nueva que me presenta el 

texto con mis conocimientos previos almacenados en mi 

memoria.  

     

15 El uso de mis conocimientos previos permite una mejor 

comprensión de lo leído porque conecto la  información nueva 

que me da el texto con lo que sé sobre el mismo. 

     

16 Antes de empezar la lectura, tan solo mirando la portada del 

libro o el título del texto, ya estoy poniendo en uso mis 

conocimientos previos. 

     

17 Durante la lectura mis conocimientos previos están en continua 

relación con la información nueva que me da el texto. 
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18 Después de realizada la lectura relaciono el mensaje del autor 

con conocimientos que ya tengo o experiencias que he vivido. 

     

Variable   2: Lectura como proceso 

Dimensión: Antes de la lectura 

19 Cuando leo siempre lo hago conociendo el propósito que 

persigo. 

     

20 Antes de empezar la lectura del texto, el título del libro, el 

título del fragmento, las ilustraciones, los encabezamientos y 

los índices textuales, me permiten activar mi conocimiento 

previo sobre el tema a leer. 

     

21 Antes de empezar la lectura del texto realizo predicciones a 

partir del título del libro, ilustraciones, encabezamientos, 

índices textuales vinculándolos a mi propia experiencia. 

     

22 Antes de empezar la lectura del texto realizo inferencias  a 

partir del título del libro, ilustraciones, encabezamientos, 

índices textuales vinculándolos a mi propia experiencia. 

     

23 Me planteo interrogantes pertinentes sobre lo que será el 

contenido del texto. 

     

24 Las interrogantes que me planteo se relacionan con las 

hipótesis y predicciones que he realizado. 

     

Dimensión: Durante la lectura 

25 Durante la lectura planteo ciertas predicciones en relación a 

hechos, personajes u otros aspectos del texto. 

     

26 En el desarrollo de la lectura tengo el firme interés de ir 

comprobando mis predicciones. 

     

27 En el proceso de la lectura me formulo interrogantes en 

relación al contenido del texto. 

     

28 Realizo inferencias durante la lectura, conectando las diversas 

partes de información que expone el texto. 

     

29 Realizo inferencias en relación a las intenciones y sentimientos 

de los personajes. 
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30 Realizo inferencias en relación a la verosimilitud de los 

eventos descritos, al mensaje o intenciones del autor. 

     

31 Al leer utilizo el contexto para inferir el significado de palabras 

y expresiones. 

     

32  A través de la lectura me pregunto si voy entendiendo lo 

presentado en el texto. 

     

33 Durante la lectura a través de la aplicación de inferencias busco 

que aclarar mis dudas. 

     

34 Durante la lectura voy integrando secuencialmente las ideas 

que va presentado el texto. 

     

Dimensión: Después de la lectura 

35 Culminada la lectura puedo ubicar o inferir la idea principal del 

fragmento. 

     

36 Luego de la lectura puedo elaborar un resumen del texto leído.      

37 Culminada la lectura presento las respuestas a las preguntas 

que durante el proceso me había planteado. 

     

38 Culminada la lectura respondo las preguntas que 

durante el proceso me había planteado. 
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RESUMEN 

La presente tesis de investigación titulada “Inferencia y la lectura como proceso en 

estudiantes del quinto año de secundaria de la I. E Nº 0045 “ San Antonio” – San Juan de 

Lurigancho – 2018 ”, tuvo por objetivo Determinar la relación que existe entre la 

inferencia y la lectura como proceso en los estudiantes de quinto año de secundaria de la 

I.E. Nº 0045 “ San Antonio”  

            El tipo de investigación fue sustantiva en su nivel descriptivo, correlacional. El 

enfoque que presenta es cuantitativo. El diseño de la investigación es no experimental y 

transversal. La muestra fue constituida por toda la población, el cual se hizo un estudio 

censal para realizar la medición se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó   dos 

instrumentos para recolectar datos que en este caso fue el cuestionario, donde el primero 

fue para la inferencia y el segundo para la lectura como proceso ambos instrumentos 

fueron elaborados en base al sustento teórico de los autores. Estos mismos instrumentos 

fueron previamente validados por tres expertos en la materia y la confiabilidad fue 

calculada utilizando el análisis de fiabilidad del programa estadístico SPSS 23, siendo el 

resultado 0,785 en el cuestionario la inferencia y 0,750 en el cuestionario de la lectura 

como proceso 

Después de la etapa de recolección y procesamiento de datos, se realizó el 

correspondiente análisis estadístico, apreciando la existencia de una relación r=0,680 

entre las variables: la inferencia y la lectura como proceso. Este grado de correlación 

indica que la relación entre las dos variables es positiva y tiene un nivel de correlación 

alta, lo que quiere decir que, al disminuir el valor de una variable, también lo hará la otra 

y viceversa. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que 

permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Palabras clave: inferencia, lectura, proceso. 
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ABSTRACT 

 

This research thesis entitled "Inference and reading as a process in students of the 

fifth year of high school of the I. E. Nº 0045 “ San Antonio” – San Juan de Lurigancho – 

2018    ", Aimed to determine the relationship that exists between inference and reading 

as a process in Fifth year high school students of the College Nº 0045 “ San Antonio”  

           The type of research was substantive at its descriptive, correlational level. 

The approach presented is quantitative. The design of the research is non-experimental 

and transversal. The sample was constituted by the whole population, which was made a 

census study to make the measurement, the survey technique was used and two 

instruments were applied to collect data that in this case was the questionnaire, where the 

first one was for inference and the second for the reading as a process both instruments 

were elaborated based on the theoretical sustenance of the authors. These same 

instruments were previously validated by three experts in the field and the reliability was 

calculated using the reliability analysis of the statistical program SPSS 23, with the result 

of 0.795 in the questionnaire inference and 0.750 in the questionnaire of reading as a 

process 

 After the data collection and processing stage, the corresponding statistical 

analysis was performed, appreciating the existence of a r = 0.680 relationship between 

the variables: Leadership styles and the organizational climate. This degree of correlation 

indicates that the relationship between the two variables is positive and has a high level 

of correlation, which means that, when decreasing the value of one variable, so will the 

other and vice versa. Regarding the significance of p = 0.000, it shows that p is less than 

0.05, which indicates that the relationship is significant, therefore, the null hypothesis is 

rejected and the alternative hypothesis is accepted. 

 

Keywords: inference, reading, process 
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       Introducción  

 

La comprensión lectora es una capacidad básica para la vida cotidiana. La lectura es un 

poderoso instrumento de aprendizaje y la esencia de la comprensión lectora está en la 

inferencia.  

 A nivel internacional, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 

por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), evalúa el rendimiento de los alumnos de 15 años en tres áreas. Se realiza cada 3 

años, desde el año 2000. El Perú se incorporó en el año 2002 con la prueba PISA+, ubicándose 

en el último lugar en la prueba de comprensión lectora. En las pruebas del 2003 y 2006 el 

Perú no participó. En el año 2009, ocupó el antepenúltimo lugar, y en la prueba del 2012 el 

último lugar en el área o competencia de comprensión lectora. Estos resultados revelaron una 

coyuntura sumamente delicada y preocupante. 

 En las pruebas PISA se consideran seis niveles de la competencia lectora, en las que la 

aplicación de la inferencia se relaciona y domina el proceso de la comprensión de lectura. En 

los seis niveles de desempeño de lectura se evidencian contenidos muy marcados de la 

aplicación y manejo de la inferencia, excepto en el nivel 1b (en el que se debe ubicar datos 

explícitos).  

 Todo esto manifiesta que nuestros estudiantes tienen serias falencias en el manejo y 

aplicación del razonamiento inferencial. El Informe Nacional del Perú PISA 2012 (2013) 

señaló que el Perú “tiene a más de la mitad de su población en los niveles de desempeño más 

bajo (1a y 1b) o incluso menor a este” (p. 49). Lo cual revela que la inferencia, que se evalúa 

desde el nivel 6 al nivel -1a, es el centro de la comprensión lectora, pues salvo el nivel 1b, los 

niveles superiores exigen la correcta aplicación de la misma, y nuestros alumnos, lo expresan 

los resultados, aún no han desarrollado esta capacidad. 

 A nivel nacional, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) se aplica desde el 2007. La 

finalidad que persigue esta prueba es conocer el nivel de logro alcanzado por los alumnos en 

las capacidades de Comprensión de Lectura y Matemática. En cifras, según la Dirección 

Regional de Educación de Amazonas (s.f.) “solo el 30.9% de estudiantes alcanza el nivel 1” 

(p. 3), es decir, uno de cada tres estudiantes lleva a cabo debidamente el razonamiento 

inferencial. Resulta manifiesto, que ella nos aproxima al entendimiento cabal de un texto, ya 

que nos permite descubrir las ideas implícitas y entre líneas que el autor nos ha querido 

presentar.  

 En el nivel local, se aborda el caso del colegio Nº 0045 “San Antonio”, ubicado en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, en el que los estudiantes de quinto grado de secundaria 

evidencian serias dificultades en cuanto a la comprensión inferencial. Los estudiantes, no 

logran una comprensión literal sólida, no infieren el significado de los vocablos 

contextualmente, no establecen relaciones entre los diversos segmentos del texto, manifiestan 

dificultades al inferir el tema central, la idea principal, el propósito del texto,  y no llevan a 

cabo la deducción de las cualidades o defectos de los personajes de una narración (inferencia 

afectiva).  

Ante este panorama es que se concibe este trabajo de investigación, que pretende servir 

de guía y orientar en propuestas y sugerencias para encaminar hacia soluciones esta difícil 

realidad por la que atraviesan nuestros estudiantes, a partir de un diligente y esmerado trabajo 

que lleva como título “La inferencia y su relación con la lectura como proceso, en estudiantes 
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de quinto de secundaria del colegio  Nº 0045 “San Antonio” – San Juan de Lurigancho – 2018     

” 

 

Definición de Inferencia 

León (2010) explicó que 

Una inferencia podría ser definida como aquellas ideas que, no estando incluidas en un mensaje, 

son capturadas por la representación interna del lector. Las inferencias se identifican así con 

representaciones mentales que el lector construye al tratar de comprender el mensaje leído u oído, 

sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto (p. 4). El proceso de 

inferencias depende completamente de que el sujeto posea conocimientos previos y relacionados 

con lo que lee. No hay inferencias si no tenemos y activamos un conocimiento previamente. (p. 

6) 

Dimensiones de la variable Inferencia. 

1. representación metal                                          2. Proceso constructivo                    

3.Informacion implícita                                     4. Conocimientos previos. 

Definición de comprensión de lectura 

Paraskevi (2010) 

 

Desde este marco, abordamos la comprensión de un texto como un proceso cognitivo, interactivo, 

constructivo e intencionado en que el lector elabora una interpretación y una representación 

mental de los significados textuales, basándose tanto en la información del texto escrito como en 

sus conocimientos previos y de acuerdo con un objetivo de lectura acorde a sus propósitos y a las 

demandas del medio social. (p. 11) 

Dimensiones de la lectura como proceso 

1.-Antes de la lectura                    

2. Durante la lectura       

3. Después de la lectura 

II. Método y materiales. 

El método de investigación utilizado en esta investigación fue el hipotético- deductivo, el cual 

fue definido por Bernal (2010) como “un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 

que deben confrontarse con los hechos”. (p. 60). 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 
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 Mide la inferencia  

Se trata de cuatro dimensiones que evalúan el razonamiento inferencial: 

Representación mental (3 items) 

Proceso constructivo   (5 items) 

Información implícita  (6 items) 

Conocimientos previos (4 items) 

Mide la lectura como proceso 

Se trata de tres dimensiones que evalúan la lectura como proceso: 

 

Antes de la lectura (3 items) 

Durante la lectura   (5 items) 

Después de la lectura (6 items) 

 

 III. Resultados. 

 

Tabla 01 

Frecuencias de la variable inferencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  01    Grafica de barras de la variable inferencia  

 

Interpretación. 
De la tabla 1 y de la figura 1  se observa que la variable inferencia  presenta 3 niveles; 12,5%  en 
proceso, 43,75% en logro y 43,75% en logro destacado, se observa un empate entre logro y logro 
destacado, lo que significa  que hay un buen uso de la inferencia. 
 

Tabla 01 

 

Frecuencias de la de la   variable  lectura como proceso. 
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Figura  02    Grafica de barras de la variable lectura como proceso 

 

Interpretación. 

De la tabla 2 y de la figura 2  se observa que la variable lectura como proceso  presenta 3 niveles;  

7,50%  en proceso, 36,25% en logro y 56,25% en logro destacado, se observa que en  el proceso 

constructivo, el nivel de logro destacado ha alcanzado el mayor porcentaje 

 

 

Tabla 3 

Correlación entre  la variable  Inferencia  y la lectura como proceso. 
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Interpretación. 

Según la tabla 3 se evidencia un p valor de 0,000 el cual es menor que el nivel de 

significancia  de 0.05, y un coeficiente de correlación de 0,786 ubicándose en una 

correlación alta, ello implica que existe una correlación significativa, de tal modo que  

rechaza la hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna la cual indica  que existe un 

correlación significativa directa. 

 

IV Discusión  

De la prueba de Rho de Spearman para la hipótesis general, se observa que existe una 

relación significativa entre la inferencia y la lectura como proceso, ya que el coeficiente 

de correlación es de 0.786, lo que significa que existe una correlación positiva alta. 

Además, el nivel de significancia es 0.000, que es menor a 0,05, lo cual indica que existe 

relación entre las variables. La información expresada, nos permite rechazar la hipótesis 

nula y existe evidencias necesarias para tomar por cierta la hipótesis alterna. Dichos 

resultados son respaldados por  los trabajos de León (2009) quien señaló que “En los 

últimos años, el estudio de las inferencias ha adquirido tanta relevancia que actualmente 

se considera el núcleo de la comprensión e interpretación de la realidad y, por tanto, 

uno de los pilares de la cognición humana” (p. 4). De acuerdo con el autor y en armonía 

con las teorías e investigaciones de los últimos años, resulta insoslayable afrontar el 

tema de la comprensión lectora desde las inferencias, es decir desde otorgarle el énfasis 

y la relevancia que tiene actualmente. León (2009) precisó que “La comprensión del 

discurso supone, una función inferencial muy compleja” (p. 5). Al punto que se afirmó 

que no hay una cabal comprensión si no hemos realizado inferencias. Pues León (2009) 

expresó que “Gracias a las inferencias podemos desvelar lo “oculto” de un mensaje, 

leer entre líneas, hacer explícita en nuestra mente la información implícita del mensaje” 

(p. 5), En otras palabras, hacer explícito lo implícito, lo cual nos permite, como señaló 

León (2009) “procesar más información de la que hemos leído de manera explícita” (p. 

5). Lo cierto es que las inferencias se relacionan de manera determinante con la 

comprensión del discurso, lo cual nos obliga a volver a su estudio desde otra mirada, 

desde la propuesta de León y sus seguidores, para dar un giro en la forma de abordarla 

y entregarle el espacio que le corresponde en el ámbito de la lectura. Bajo la misma 

línea de pensamiento Salas (2012) presentó su tesis titulada “El desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León”, en la que concluyó que la lectura debe de 

ser estratégica, es decir, trabajada bajo acciones deliberadas que exijan dirección, 

planificación y supervisión para que puedan incrementar, facilitar y desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes. Estas estrategias deben de ser enseñadas por los 

docentes y aprendidas por los estudiantes en los tres momentos de la lectura; antes, 

durante y después de ella. Precisamente una de esas estrategias y la que resulta el núcleo 

de la comprensión es la inferencia 
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