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Introducción  

 La práctica de la lectura es un eje importante para el desarrollo cultural, social y cognitivo 

de las personas. Contribuye a satisfacer necesidades fundamentales como la comunicación, 

además de permitir la construcción de representaciones mentales a través de la interacción con la 

sociedad (Ferreiro, 1991). Algunas de las funciones principales de la lectura son la interpretación 

y la expresión del pensamiento a través del tiempo, así como la adquisición de nuevos 

conocimientos a lo largo de la vida (García, 2006). 

 El fomento de la lectura beneficia la formación integral de las personas mediante la 

implementación de estrategias continuas que contribuyen a la motivación, la curiosidad y el 

interés por textos diversos que no se limiten únicamente a contextos específicos como la escuela 

o el trabajo (Del Ángel & Rodríguez, 2007).  

 El trastorno del espectro autista (TEA) se caracteriza por una triada de indicadores que 

incluyen dificultades en el desarrollo normal del lenguaje, déficit en la interacción social 

recíproca y presencia de conductas repetitivas o estereotipadas. Estos pueden variar en cuanto a 

intensidad y grado de severidad (American Psychiatric Association, Kupfer, Regier, Arango, 

Ayuso-Mateos, Vieta & Bagney, 2014).  

 Los niños con indicadores de este trastorno pueden tener dificultades para comunicarse e 

interactuar adecuadamente en diversos contextos por deficiencias en la comprensión de 

significados, en el desarrollo de pensamiento simbólico o de habilidades verbales y no verbales 

(Quijada, 2008). Estas características repercuten en la realización de diferentes actividades 

cotidianas importantes para su desarrollo, como la práctica y el gusto por la lectura.  

 La promoción de la lectura es necesaria para involucrar a los niños con indicadores de TEA 

en ambientes que favorezcan hábitos lectores por gusto para ampliar sus posibilidades de acceder 
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a diversos géneros textuales. Se espera que paralelamente la práctica de la lectura contribuya al 

desarrollo de habilidades lingüísticas y de comunicación mediante textos literarios como 

herramienta principal en la intervención individual y grupal.  
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Capítulo 1 Marco referencial  

1.1 Marco conceptual   

1.1.1 Sistema de escritura. 

 

La escritura ha sido uno de los mayores inventos de la humanidad. Es un código que 

engloba los sonidos, las sílabas y las palabras de la lengua. Los niños establecen distintas 

relaciones con su entorno y aprenden a descifrar las palabras por escrito. Para que aprendan a 

hacerlo es necesario que interioricen las características de su propia lengua y las relacionen con 

sus experiencias (Dehaene, 2015). 

Existen diversos tipos de códigos escritos con características diferentes. Algunos de ellos 

designan palabras completas con un solo símbolo como la escritura china; otros representan 

sílabas como el caso del japonés y otros más, como el caso del español, asignan una letra a cada 

sonido (Cuetos, 2009). 

1.1.2 La lectura.  

 

La lectura transformó la forma de conocer el mundo. Se convirtió en un elemento 

fundamental para la vida de los seres humanos ya que contribuye a satisfacer necesidades 

fundamentales como la comunicación. A partir de ella es posible realizar construcciones 

mentales mediante la interacción con otras personas. Algunas de las funciones principales de la 

lectura son la interpretación y expresión del pensamiento, la comunicación a través del tiempo y 

la adquisición de nuevos conocimientos a lo largo de la vida (García, 2006). 
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1.1.3 Lectura por placer.  

 

Como ya se mencionó, la actividad lectora implica realizar estrategias complicadas como 

realizar inferencias y predicciones, recordar lo leído anteriormente así como relacionarlo con 

experiencias previas y tomar decisiones para comprender mejor el sentido global de lo que está 

leyendo. Pero más allá de las habilidades cognitivas que la lectura implica, resulta necesario 

considerar dos factores fundamentales para tener éxito al momento de leer: la motivación y la 

afección por parte del lector (Solé, 1993). 

1.1.4     Intervención temprana.  

 

Después de realizar el diagnóstico de los niños con TEA es primordial la planificación e 

implementación de un programa de intervención para adecuar estrategias didácticas. Se debe 

diseñar de manera individual tomando en consideración las habilidades, necesidades y 

dificultades (Muñoz Yunta, Palau, Salvadó & Valls, 2006).   
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1.2  Marco teórico 

1.2.1 Lectura. 

 

Con el paso del tiempo, la actividad lectora ha sido definida desde diversas perspectivas. 

Se ha descrito como un sistema humano de comunicación lingüística a través de marcas visibles 

usadas en forma convencional (García 2006). 

La lectura es una particularidad del lenguaje que permite la comprensión de un mensaje 

escrito a través de diferentes códigos visuales. Leer implica aprender a interpretar los signos. 

Para lograrlo los niños deben diferenciar las letras de los dibujos, reconocerlas y asociarlas a 

diferentes sonidos. Así podrán construir representaciones mentales que les permitan asignar 

significados a las palabras con base en su experiencia con el entorno y con otras personas 

(Matute, 2001). 

Se han resaltado las interacciones sociales como determinantes en los procesos cognitivos 

de aprendizaje (Bruner, 1995; Vygotsky, 1979). Se ha descrito que los niños comprenden la 

función de la lectoescritura en espacios no convencionales incluso antes de ingresar a la 

educación formal mediante actividades como la narración de cuentos y la lectura compartida con 

padres o familiares (Ninio & Bruner, 1978). 

1.2.1.1 Bases cognitivas de la lectura.  

 

La lectura es una actividad compleja integrada; implica la participación de varios 

procesos cerebrales. Para que los humanos aprendieran a leer fue necesario que en el cerebro se 

establecieran nuevas conexiones entre estructuras enfocadas originalmente en actividades básicas 

como la visión y el habla. Ante nuevos aprendizajes existen grupos de neuronas que crean 

nuevas relaciones entre sí (Wolf, 2008).  
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El desarrollo del lenguaje es la base de  la comprensión de un mensaje a través de la 

interpretación de códigos visuales. Requiere del uso simultáneo de diversas actividades 

cognitivas (Valverde, 2002). Tomando como base este conocimiento, se logró establecer un 

mapa funcional de la lectura basado en la relación entre el funcionamiento cerebral y el 

comportamiento lector (Matute, 2001). 

Desde edades tempranas los niños se encuentran en constante estimulación a partir de su 

interacción con los objetos del ambiente y con otras personas. De esta manera elaboran 

construcciones mentales que son la base de aprendizajes más complejos como la lectura (Piaget, 

1961). Son fundamentales para asimilar nuevos conocimientos en etapas escolares y en general, 

para el desarrollo funcional de un individuo a lo largo de la vida.  

En el caso la lectura se ha encontrado que procesos cognitivos como la percepción, la 

atención, la memoria, el lenguaje y la conciencia fonológica, aunados a otros factores como el 

desarrollo cerebral, las estrategias de enseñanza, las características del ambiente y el tipo de texto 

influyen en la comprensión de lo que se está leyendo (Rosselli, Matute & Ardila, 2005).  

En primer lugar es necesario identificar los signos en las palabras escritas. Esto se realiza 

a partir de la percepción que comienza con la actividad sensorial a través la vista. El ser humano 

realiza las asociaciones mentales necesarias para tener conciencia de cosas o situaciones 

particulares experimentadas con anterioridad y evocar el contenido de sus percepciones (James, 

1989). 

Cuando se lee, se fijan los ojos en el texto mediante saltos denominados movimientos 

sacádicos. Las personas perciben un fragmento del texto y los movimientos sacádicos lo 

trasladan al siguiente punto del texto para integrarlo y continuar asimilando la información 

(Mitchell, 1982). La duración de los movimientos y las fijaciones varía de un lector a otro y 
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depende de otros factores como el tipo de texto que se esté leyendo, la estructura y la motivación 

(Cuetos, 2010). 

Para continuar con la lectura es importante mantener la concentración en la actividad. La 

atención es el proceso cognitivo que permite discriminar la información relevante para la 

realización de una tarea e inhibir la que no es importante (Jiménez, 1999).  Es fundamental para 

hacer adecuadamente la conversión de grafemas-fonemas y para comprender el contenido de los 

textos.  

El grado de atención que se requiere para leer varía de persona a persona y depende 

principalmente de dos cosas: de las habilidades del lector y de la familiaridad de éste con 

diversos tipos de textos. De esta manera, mientras más se encuentre en contacto con la lectura, 

podrá lograr acceder al significado global de textos cada vez más complejos (Rosselli, Matute & 

Ardila, 2006).  

Después de haber integrado las palabras para extraer el significado de un texto es 

necesario procesar lo comprendido para registrarlo en la memoria. De esta manera una persona 

puede acceder a ello cuando sea necesario (Mitchell, 1982). La memoria es un proceso que se 

encuentra relacionado con la atención; es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar 

información perceptual o conceptual (Posner & Petersen, 1990). 

La memoria es necesaria al leer para recordar las palabras y relacionarlas entre sí, al 

mismo tiempo que se integran nuevas palabras conforme se continúa leyendo. A medida que las 

personas tienen más experiencia con la lectura, la capacidad de memoria se vuelve más amplia; 

esto permite leer textos de diversas extensiones y complejidades.  

La memoria, junto con la percepción y la atención, se han considerado procesos 

cognitivos fundamentales en el desarrollo lector. Participan en actividades como la identificación 
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de estructuras textuales, la identificación de información relevante y la inhibición de aquella que 

no lo es, tomando como base los conocimientos previos que se encuentran almacenados debido a 

las experiencias de una persona (Fuenmayor y Villasmil, 2008). 

Las habilidades lingüísticas se consideran las más importantes en la lectura. El dominio 

del lenguaje resulta relevante para desarrollar la capacidad de nombrar diversos objetos, atender 

indicaciones, comprender historias y realizar narraciones orales con coherencia (Romero & 

Lozano, 2010). Con la experiencia se logra escuchar y entender conceptos más complejos. 

También se desarrolla la habilidad de utilizar las metáforas y de entender los principios que 

regulan el lenguaje, como respetar turnos al hablar.  

Asociada al lenguaje, la conciencia fonológica es la capacidad metalingüística de analizar 

y sintetizar los componentes de la lengua, como las letras, las sílabas y las palabras. Debido a las 

características del idioma español, resulta necesario comprender la relación de los sonidos del 

habla con las letras del alfabeto y establecer asociaciones grafema-fonema. Esta habilidad se 

considera un pre-requisito para el aprendizaje de la lectura en edades tempranas y se inicia a 

partir de los cuatro a los cinco años (Jiménez, 2008). 

1.2.2 Trastorno del espectro autista (TEA)  

 

El trastorno del espectro autista (TEA) se incluye dentro de los trastornos del 

neurodesarrollo en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). Se 

incluyó el uso de la palabra espectro para englobar al mismo grupo de manifestaciones clínicas y 

a especificadores como la severidad y trastornos comórbidos. Se caracteriza por una triada de 

indicadores: dificultades en el desarrollo normal del lenguaje, déficit en la interacción social 

recíproca y presencia de conductas estereotipadas (American Psychiatric Association, 2014). 
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En el DSM-5 se hicieron cambios con respecto a la versión anterior; uno de los más 

relevantes fue la síntesis de los apartados de deterioro social y la comunicación en un solo 

dominio. Así quedó un total de dos apartados en lugar de tres considerados previamente. En el 

primero se hace referencia a las deficiencias en la comunicación e interacción social en diversos 

contextos manifestadas en: dificultades en la reciprocidad socioemocional, en conductas 

comunicativas no verbales, en el desarrollo y en la comprensión de relaciones. 

En el segundo apartado se incluyen los patrones restrictivos y repetitivos de 

comportamiento que se manifiestan en: movimientos, habla o uso de objetos de forma 

estereotipada, inflexibilidad de rutinas, patrones ritualizados, intereses restringidos, fijos o 

anormales en cuanto a intensidad, hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales así como 

interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Los indicadores se manifiestan en las 

primeras fases del periodo del desarrollo y causan un deterioro clínicamente significativo en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual de los niños (American 

Psychiatric Association, 2014). 

Por otra parte, en la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud (CIE 10) se explica que el autismo en la niñez es un trastorno 

generalizado del desarrollo que se caracteriza por deterioro en las interacciones sociales 

recíprocas, en los modos de comunicación y en la de intereses estereotipados y restrictivos 

(Organización Panamericana de la Salud, 1992).  

La concepción del autismo ha ido cambiando desde el primer estudio reportado en el que 

Kanner y Asperger (1943)  observaron detalladamente a 11 casos y analizaron sus características 

similares. En la actualidad, los autores han definido el TEA como una alteración de las 

habilidades comunicativas y sociales (Rivière, 1998); un deterioro de comunicación, 
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socialización e imaginación (Frith, 2003); y comportamientos perturbados en los que la 

característica principal es la incapacidad de relacionarse con otras personas (Zappella, 1992).  

1.2.2.1 Etiología del TEA.  

 

En lo que respecta al origen del autismo, existe un consenso en lo reportado en cuanto a 

que es un trastorno biológico; por otra parte, la clasificación de sus indicadores apuntan a 

alteraciones de tipo comportamental (Baron-Cohen, 1993). Los primeros estudios realizados al 

respecto retomaban la idea de que los niños se convertían en autistas  después de alguna 

experiencia de rechazo que desencadenaba conductas retraídas (Frith, 2003).  

En la actualidad, las causas específicas del TEA no han sido completamente definidas. 

No obstante, existen propuestas en las que se explican sus bases neurobiológicas a partir de 

técnicas de neuroimagen, neurobioquímicas, neurofisiológicas y neurogenéticas. Se ha reportado 

que las dificultades propias del trastorno son observables antes de los 30 meses y no se asocian 

con enfermedades progresivas, epilepsia o problemas sensoriales (Quijada, 2008). Las 

investigaciones han demostrado que existen alteraciones a nivel cerebral en las personas con 

TEA. Sin embargo, no es posible realizar una generalización debido que se manifiestan de 

maneras diferentes en cada persona (Payá & Fuentes, 2007). 
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1.2.2.2 Desarrollo de la lectura en niños con TEA.  

 

El aprendizaje de la lectura en niños con indicadores de TEA sigue un curso diferente en 

comparación con la enseñanza tradicional. Como ya se ha mencionado, las características de los 

niños se deben considerar en todos los momentos de su aprendizaje ya que representan la base de 

las estrategias a utilizar para favorecer la comprensión de su entorno. La metodología que más se 

ha utilizado es la lectura global debido a que resulta útil para aprender a asociar palabras con 

pictogramas o imágenes (Jiménez & O’Shanahan, 2008). 

Esta estrategia se basa en el reconocimiento total de las palabras sin hacer énfasis 

inicialmente en sus elementos particulares, como las sílabas o las letras y se asocian directamente 

con sus significados. De esta manera se ha trabajado con la comprensión de situaciones 

cotidianas. Dicha metodología resulta útil debido a que la mayoría de las personas con 

indicadores de este trastorno desarrollan primordialmente la capacidad visual, por lo que en 

muchos casos pueden relacionar imágenes con significados eficazmente (Quijada, 2008).   

1.2.3 Promoción de la lectura. 

 

La promoción de la lectura responde a la necesidad de fortalecer esta práctica a partir de 

intervenciones con la población. Los promotores deben contar con bases sólidas para difundir 

actividades tomando en consideración el contexto de los sujetos y su experiencia previa con 

prácticas lectoras; es importante que logren identificar las habilidades para fortalecerlas y no 

centrarse únicamente en las dificultades (Bamberger, 1975).  

Es por ello que difundir estas actividades desde las etapas tempranas de la vida es 

primordial; se espera que así los niños adquieran la curiosidad y el gusto por la lectura desde 

pequeños (Solé, 1993). Al hacerlo se deben considerar una serie de principios como: la libertad, 
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al garantizar que las personas pueden tomar la iniciativa al elegir lo que les agrade; la 

individualidad, para respetar la identidad de cada sujeto; la acción y vida para promover la 

reflexión sobre cuestiones cotidianas; la realidad, que es diferente para cada individuo y la 

comunidad, a través de la cual la lectura se convierte en un acto social que se comparte mediante 

el diálogo y el intercambio de ideas (Cerillo & Yubero Jiménez, 2005). 

1.2.3.1 Estrategias en población normal. 

 

Se han implementado múltiples iniciativas por parte de entidades gubernamentales, 

fundaciones, autores, escuelas e instituciones culturales para fomentar el interés por la lectura. A 

pesar de que existen factores que limitan la promoción de hábitos lectores, las estrategias 

propuestas tienen un papel fundamental en el cambio de perspectiva en la población  (Fernández 

Marcial, 2005). 

Entre las principales acciones a nivel nacional se encuentran las bibliotecas públicas, las 

salas de lectura y los programas de capacitación de lectores de todas las edades; en cuanto a 

estrategias realizadas por mediadores de lectura se pueden resaltar talleres de difusión, círculos 

de lectura, festivales y ferias del libro. También se han implementado programas de promoción 

apoyados en las nuevas tecnologías para generar listas de libros recomendados y diseñar 

materiales en formato digital disponibles en sitios web y en espacios de lectura (Del Ángel, 

2007).  

1.2.3.2 Estrategias en poblaciones específicas. 

 

Cuando existe determinada población con características que obstaculizan el aprendizaje 

tradicional de la lectura y, por lo tanto, su promoción, es necesario realizar adecuaciones en la 

forma de proceder. En el caso de los niños, existen grupos específicos que muestran dificultades 
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en el desarrollo. Por ello se han formado equipos de colaboración enfocados en desarrollar 

materiales y metodologías para trabajar las actividades lectoras con personas que presentan 

problemas en algún área de la cognición (Pérez Sánchez, 2005). 

La Asociación Alanda (1999) se creó para apoyar a niños que tienen alteraciones en la 

comunicación, la interacción y el lenguaje. El trabajo de sus colaboradores se cimenta en la 

intervención basada en la evidencia, la cual sostiene que el aprendizaje funcional es encontrado 

en el ámbito del hogar. Brindan la atención en contextos naturales [escuela y trabajo], en el 

asesoramiento de elaboración de programas y en cursos de formación para familias y otros 

profesionales.  

En el caso de personas con alteraciones del desarrollo o lenguaje, se han perfeccionado 

metodologías de acercamiento a la lectura para niños sin habla, con escaso lenguaje oral o con 

trastornos graves para comunicarse. Se basan en la reflexión del lenguaje escrito en diferentes 

niveles acorde a las problemáticas que presentan; hace uso de funciones básicas relacionadas con 

la adquisición de lenguaje propio. Los objetivos que propone son distintos a los impartidos por la 

escuela debido a la especificidad de los contenidos. Lo que se pretende no es enseñar a leer, sino 

a utilizar el lenguaje escrito como un medio portador de sentido y de comunicación con otros 

(Monfort & Juárez Sánchez, 2004). 

Con respecto a niños con síndrome de Down, se han desarrollado métodos interactivos 

para el aprendizaje y la práctica de la lectura global; se trabaja con fichas en tres etapas: 1) 

percepción global y reconocimiento de palabras escritas, 2) reconocimiento y aprendizaje de 

sílabas y 3) progreso en la lectura (Troncoso & Del Cerro, 1998). A partir de esta propuesta se 

han realizado aportaciones apoyadas en el uso de las TIC (Abarca & Pérez, 2009).  



14 
 

 

1.2.3.3 Estrategias en niños con TEA.  

 

Debido a las características con respecto a la falta de comprensión verbal, la dificultad de 

establecer temporalidad en los mensajes y la complejidad de los actos comunicativos, la lectura 

puede representar una actividad no comprendida por personas con TEA. Por esta razón se han 

utilizado primordialmente materiales con características gráficas. Las fotografías y los dibujos 

han sido los recursos más empleados para ayudar a los niños a relacionar los signos con un 

significado coherente para ellos (Ventoso, 2003).  

La lectura globalizada en niños con TEA se basa en la asociación de imágenes entre sí y 

ligadas a palabras. Las sesiones deben ser atractivas para los niños; de esta manera, podrán 

asociarlas con experiencias por las cuales desarrollen gusto. De otra manera, se corre el riesgo de 

que relacionen la actividad lectora con ejercicios tediosos. Esto puede repercutir en el 

rendimiento de los niños y ser una desventaja al promover hábitos lectores con ellos. 

Posteriormente se espera que el reconocimiento auditivo en su contexto emerja de la 

comprensión de los significados que se construyen en diferentes escenarios como la calle, la casa 

y en material escrito como cuentos, juegos y pictogramas (Jiménez & O’Shanahan, 2008).  

Otro de los métodos más utilizados es el Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children (TEACCH) que permite a los niños realizar trabajos 

estructurados y sistemáticos para ayudarlos a centrarse en las tareas que realizan; favorece la 

integración de la información en un todo y se puede adaptar en el entorno a las características de 

cada uno de los niños. 

Las dificultades que presentan los niños con TEA no deben ser limitaciones para la 

práctica de la lectura. A partir de ella, tienen la posibilidad de interpretar el mundo que los rodea 
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y comunicarse con otras personas, permitiéndole de esta manera adquirir habilidades necesarias 

para la socialización (Martínez, 2017). 

1.3 Estado del arte o revisión de proyectos similares 

Se han realizado diversos proyectos para trabajar con los niños que presentan 

características de TEA utilizando como apoyo estrategias didácticas conductuales y plataformas 

electrónicas. A continuación se explican brevemente algunos proyectos que se han realizado con 

la finalidad de estimular la lectura en esta población. 

Mogollon (2016) realizó un proyecto en el que se adaptaron estrategias pedagógicas por 

medio de pictogramas para incentivar la lectura infantil de niños con TEA en educación básica. 

Estuvo dirigido a los maestros del Instituto Técnico Guaimaral de la Ciudad de Cúcuta Norte de 

Santander, en Colombia. Se diseñó una plantilla en la que se adaptaron las actividades que 

resultaban complicadas para los niños con TEA.  

Esta propuesta constó de cuatro fases. En la primera se realizó la observación directa de los 

niños y se recolectó información mediante un historial clínico para hacer la adaptación 

curricular; también se hicieron encuestas a los docentes para reconocer las estrategias 

pedagógicas utilizadas en el proceso de lectura de cuentos infantiles. En la segunda se diseñó la 

cartilla de orientaciones y se hicieron las adaptaciones necesarias. En la tercera se implementaron 

las estrategias y finalmente, en la cuarta se identificó el impacto tomando como indicadores la 

disposición, la reacción y motivación por parte de los docentes. 

Los resultados obtenidos fueron que los cuentos adaptados con pictogramas son útiles 

debido a que permiten la creación de espacios para la interacción de los niños con la lectura. 

También se evidenció la necesidad de realizar adaptaciones en los materiales y en las estrategias 

tradicionales para los niños con TEA.  
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La tecnología puede ser una herramienta muy útil para estimular el aprendizaje de los 

niños con indicadores del TEA ya que permite realizar adaptaciones acorde a las características 

de cada persona. Se han desarrollado propuestas para trabajar con la lectura a través del uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  A continuación se describen algunas 

de ellas:  

Muñino Gil y Montero de Espinosa (2017) crearon una plataforma digital con formato de 

blog llamada Leo con Lula para trabajar la lectura a partir del método global en niños con TEA. 

Permite interactuar con los materiales a través de una pizarra digital interactiva como 

herramienta principal. Ésta puede ser utilizada en la intervención directa en momentos distintos, 

iniciando con la atención temprana del trastorno, pasando por la etapa educativa y abordando 

también aspectos de la edad adulta. 

Consta de varios  apartados. La zona de descargas permite acceder al material que 

compone las fases de  aprendizaje desde el reconocimiento de imagen-palabra hasta la 

composición de frases. Las fases se dividen en sesiones de entrenamiento, aprendizaje-

profundización, discriminación y discriminación inversa.  

Inspirado en esta plataforma, Compte (2017) desarrolló un proyecto para apoyar la lectura 

global mediante dispositivos móviles para personas con TEA. Se elaboró una aplicación android 

validada por profesionistas de educación especial, con el objetivo de acercar a los niños a la 

lectura y contribuir con el aprendizaje lectoescritor.  

La aplicación busca favorecer este proceso a través de estímulos visuales y auditivos. El 

vocabulario se trabaja con pictogramas; puede elegirse y adaptarse de acuerdo con los objetivos e 

intereses que se planteen. Se desarrolló la herramienta móvil para celulares y tabletas tomando 

como base la plataforma Leo con Lula (2017). 
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1.4  Breve caracterización del proyecto 

La propuesta de este proyecto consiste en realizar intervenciones individuales y grupales 

enfocadas al fomento y a la promoción de actividades de lectura con niños que presentan 

indicadores del trastorno del espectro autista (TEA). Las propuestas didácticas se caracterizan 

por hacer uso de la actividad lectora como mediadora para estimular procesos cognitivos, 

comunicativos y de socialización.  

Se tomaron en consideración textos narrativos con la finalidad de que los niños pudieran 

acceder a la lectura y con ello, involucrarse con todos los elementos creativos e imaginativos que 

ésta ofrece. Se pretende realizar actividades adecuadas a sus habilidades, necesidades y 

dificultades. De esta forma se espera que posteriormente los niños pongan en práctica lo 

aprendido en un taller grupal de narración.  

La intervención se realizará en dos momentos. En primera instancia se implementarán las 

sesiones individuales acordes a las características de cada niño. Se programarán para hacerse de 

octubre a diciembre, una vez a la semana con una duración de hora y media. Posteriormente, en 

el mes de enero se realizará el taller grupal de narración en cinco sesiones, una por semana con 

una duración de dos horas.  

Al término de las dos fases se realizará el cierre. Los niños y los padres tendrán la 

oportunidad de expresar su percepción de la lectura. Con este proyecto, se espera contribuir con 

el favorecimiento de prácticas lectoras por placer, a la par que se estimulan procesos cognitivos y 

sociales en los niños. 
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Capítulo 2 Planteamiento del proyecto 

2.1 Delimitación del problema 

En la actualidad es bien sabido que las prácticas lectoras en México son deficientes. Se ha 

descrito que los lectores son escasos y constituyen la minoría.  La mayoría está conformada por 

población alfabetizada que no precisamente puede denominarse lectora, ya que aunque han 

adquirido la capacidad de decodificar palabras, párrafos e incluso textos complejos, carecen del 

hábito de la lectura por placer y no integran actividades lectoras a su vida cotidiana (Argüelles, 

2003). 

De acuerdo con la Secretaría de Cultura (2017) se han realizado iniciativas para fomentar 

la lectura como una práctica cotidiana en la población. Existen 3843 salas de lectura en las 32 

entidades del país, clubes virtuales de lectura y encuentros nacionales de mediadores. No 

obstante, se ha reportado que a pesar de que las propuestas de servicios culturales han 

incrementado en los últimos años, el interés de la población por dichos eventos es escaso. Con lo 

que respecta a la lectura,  los mexicanos leen en promedio de tres libros al año y solo 15% del 

total de la población lee por gusto (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007).   

La lectura en los niños y en los jóvenes se ha asociado con actividades obligatorias y 

aburridas. Desde esta perspectiva, se rechaza el leer por gusto, ya que no se concibe como un 

acto cotidiano (Salazar & Ponce, 1999).  Llevar a cabo actividades de promoción resulta 

complicado debido a diversos factores como los hábitos lectores en contextos diversos, así como 

el nivel de desarrollo de los niños o dificultades en el aprendizaje por alguna condición como, en 

este caso, el trastorno del espectro autista (TEA). 
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Los niños con indicadores TEA pueden presentar comportamientos repetitivos y 

estereotipados, dificultades en el desarrollo del lenguaje y en la comunicación social recíproca 

(García, Domínguez & Pereira, 2012). En los últimos años, la prevalencia de dicho trastorno ha 

incrementado de manera significativa: se calcula que hay un caso TEA por cada 100 nacimientos 

(Alcantud, Alonso & Mata, 2017). 

 Estos indicadores dificultan la práctica de la lectura por gusto, debido a los problemas que 

los niños pueden presentar para entender aspectos de la comunicación no verbal como gestos, 

expresiones corporales y entonación. Los temas de conversación de los niños con TEA, por ende, 

son limitados y repetitivos, su interés se centra en aspectos específicos sin que alcancen a 

comprender el sentido global de una situación determinada.   

 Por lo anteriormente descrito, las prácticas convencionales de fomento a la lectura en 

muchas ocasiones no resultan oportunas para personas con indicadores de TEA. Existen pocas 

propuestas que se adapten a las características de los niños; esto limita su acercamiento a la 

lectura por disfrute. En esta propuesta de intervención se pretende promover la práctica lectora 

en niños con indicadores de TEA de la ciudad de Xalapa con estrategias adaptadas a sus 

características y necesidades con la finalidad de que la experiencia constante les permita adquirir 

el gusto por textos literarios. De manera paralela se aspira contribuir al desarrollo de sus 

habilidades sociales, lingüísticas y cognitivas con base en intervenciones individuales y grupales. 
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2.2 Justificación 

La lectura es una invención que ha transformado la forma de conocer el mundo y se ha 

convertido en un elemento fundamental en la vida de los seres humanos. Debido a que es un 

proceso lingüístico, cognoscitivo y social, se considera un eje importante para el desarrollo de un 

individuo en su entorno (Dehaene, 2015). Por esta razón, es importante contar con las 

habilidades necesarias para interactuar con diferentes tipos de géneros discursivos y desarrollar 

el gusto y la práctica constante de la lectura (Cuetos, 2014).   

 No obstante, en el caso de los niños que presentan alguna alteración en el desarrollo como 

el TEA, las actividades lectoras pueden representar dificultades. Por esta razón, el presente 

trabajo se centra en una parte de la población  que, debido a los déficits que presenta en  la 

comunicación y el uso del lenguaje, se encuentra limitada en cuando al acercamiento a la lectura 

por placer.  

 La metodología utilizada en la práctica lectora con niños que presentan TEA se ha basado 

principalmente en decodificar y establecer relaciones entre las palabras escritas y los conceptos. 

Sin embargo en el grupo con el que se trabajará persisten  en diferentes niveles las dificultades 

para desarrollar narraciones y conversaciones con cohesión y coherencia plenas, además de que 

su léxico es limitado y su comprensión del lenguaje es literal, por lo que enfrentan 

complicaciones en la comprensión del significado de los textos (Díaz & Zúñiga, 2015).   

 Por esta razón surgió la idea del presente proyecto, debido a la necesidad existente por 

realizar adaptaciones acordes a cada niño de las estrategias de lectura para que sea vista como 

una actividad que tiene sentido y que puede llevarse a cabo por placer. Se pretende realizarlo en 

dos momentos de intervención: en el primero desarrollarán actividades encaminadas a estimular 
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el lenguaje y la comunicación de manera individual; en el segundo optará  por actividades 

grupales para favorecer la expresión, la narración y la interacción con otras personas (Barón-

Cohen, 1993). Se espera así la integración de las enseñanzas adquiridas de manera individual en 

situaciones cotidianas de interacción con otros niños para que la lectura sea compartida. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general. 

Favorecer la práctica y el gusto por la lectura de textos literarios en niños con indicadores 

del trastorno del espectro autista (TEA) mediante un programa de intervención individual así 

como un taller grupal de estrategias narrativas y lúdicas para incidir en el desarrollo de 

habilidades sociales, lingüísticas, cognitivas y de socialización que les permitan percibir a la 

lectura como una actividad divertida que puede realizarse por placer.   

2.3.2 Objetivos particulares 

1. Propiciar la motivación y el gusto por la lectura de los niños 

2. Fomentar prácticas lectoras de textos literarios adecuados para niños con indicadores de 

TEA. 

3. Estimular procesos cognitivos de lenguaje, atención, percepción y memoria mediante el 

uso de textos literarios de forma individual y grupal.  

4. Propiciar la expresión oral de los niños con otras personas.  

5. Contribuir a la comprensión lectora de niños con indicadores de TEA 
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2.4 Hipótesis  

A través de la propuesta basada en intervenciones individuales y grupales con los niños 

que presentan  indicadores de TEA, podrán realizar actividades lúdicas y narrativas relacionadas 

con la lectura de textos literarios. De esta manera podrán tener un acercamiento con los 

personajes y con historias de su interés. Tendrán la opción de acceder a la lectura y concebirla 

como una actividad divertida mediante el uso de materiales didácticos atractivos y el uso de 

plataformas adecuadas con apoyo de las TIC. Finalmente podrán interactuar con otros niños con 

características similares para involucrarse en la creación propia de un cuento, lo que favorecerá 

el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.  
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Capítulo 3 Diseño metodológico  

3.1 Aspectos generales y ámbito de la intervención 

Esta propuesta se desarrollará en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. Las intervenciones 

individuales y las sesiones grupales se realizarán en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Veracruzana. Se utilizarán espacios bien ventilados y libres de estímulos distractores del 

Laboratorio de Psicobiología, aunque no se descarta la posibilidad de realizar alguna de las 

sesiones en lugares alternos, considerando contingencias de tiempo y espacio. 

Para integrar el grupo con el que se trabajará, se realizó una valoración de procesos 

cognitivos en la que se exploró el desempeño de los niños en actividades de: percepción, 

atención, memoria, lenguaje, lectura y escritura. 

En cuanto a la conducta, se observaron rasgos característicos del trastorno del espectro 

autista, por lo que se realizó la Entrevista para el Diagnóstico del Autismo-Revisada (ADI-R), 

que permitió la identificación de alteraciones en las áreas de interacción social, comunicación, y 

conductas repetitivas, restringidas o estereotipadas.  

De esta manera el grupo con el que se trabajará quedó conformado por tres niños: sujeto A, 

7 años 1 mes; sujeto B,  9 años 7 meses y, sujeto C, 11 años 11 meses. 

3.2 Estrategia de intervención 

El trabajo de intervención se realizará en dos etapas. En la primera programará un mínimo 

de siete sesiones individuales, considerando una para la evaluación inicial, cinco para desarrollar 

estrategias de lectura y una última para la evaluación final. Se llevará a cabo una sesión a la 
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semana con hora y media de duración. Debido a las características de cada niño, las estrategias 

de trabajo serán diferentes para cada caso.  

En la segunda etapa se realizará un taller grupal de narración en cuatro sesiones con dos 

horas de duración. En éstas se pretende que se pongan en práctica las habilidades trabajadas de 

manera individual al interactuar con otros niños. Se implementarán estrategias de fomento a la 

lectura que impliquen expresión oral (narración) socialización y comunicación con terceros: 

lecturas gratuitas, libros que contengan exclusivamente ilustraciones para la elaboración de 

inferencias y el uso de TIC como herramientas.  

Se propondrá a los niños que realicen juntos un proyecto de narración con la temática que 

prefieran, a la par que desarrollan otras actividades de carácter individual; las opciones de 

presentación serán un video o una obra de teatro. Se pretende que a lo largo de las sesiones 

grupales, los niños relacionen la lectura con otras actividades de tipo lúdico, como la creación de 

los personajes, la manipulación de los materiales y la conversación con otros niños; en suma, se 

busca que comprendan los elementos de una historia y conciban la lectura como una actividad 

con sentido, que pueden realizarse de muchas maneras además de expresarse en papel. 

Es fundamental que los padres o tutores de los niños se encuentren presentes tanto en las 

sesiones individuales como en las grupales. De esta manera, se busca involucrarlos en el proceso 

de formación lectora de los niños mediante la observación de las estrategias realizadas, al tiempo 

que llevan el seguimiento de los avances de sus hijos. 

  



25 
 

 

3.3 Metodología de evaluación 

La evaluación se realizará en tres momentos: inicio, durante y final del programa. En la 

intervención individual la lectura se evaluará con tres indicadores: 1) nivel de motivación, gusto 

y autoconcepto, 2) estrategias de lectura y recuperación de conocimientos previos y 3) la 

narración de los niños. El primero se caracterizará mediante una entrevista informal sobre la 

lectura con cada uno de los niños; se utilizarán preguntas exploratorias como: ¿Qué es leer para 

ti? ¿Te gusta leer? ¿Tú sabes leer?; en el segundo momento la comprensión se valorará a través 

de preguntas sobre el cuento y en el tercero se caracterizarán los niveles de coherencia de red 

causal a partir de la narración del libro de imágenes de Mayer (1969). Los procesos cognitivos de 

los niños se valorarán al inicio y al final de la intervención. 

Al finalizar cada sesión, se realizará un reporte de las actividades realizadas, el desempeño 

de los niños, las dificultades identificadas y las observaciones generales. 

Con respecto al taller de narración, en cada sesión se establecerán los objetivos y se 

contrastarán con los resultados, las observaciones conductuales de los niños, las metas logradas y 

las contingencias. A cada niño se le entregará un formato impreso de valoración con dibujos para 

que puedan identificar y registrar con ayuda de sus padres cómo se sintieron, cuál actividad les 

gustó más, cuál menos y por qué. Al final de cada sesión se dará un espacio para que cada niño 

haga un comentario libre sobre la lectura. Se audiograbarán las respuestas.  

La evaluación global del taller se valorará a partir del proyecto final de los niños. En 

cuanto a los padres o tutores se identificará su percepción sobre la lectura al inicio, durante y 

después de la intervención para observar cómo cambia la recepción del texto literario fuera del 

taller. 
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Capítulo 4 Programación 

4.1 Descripción de actividades y productos 

A continuación se muestran las actividades a realizar durante la Especialización en 

promoción de la lectura. Se menciona la descripción, los productos esperados y las semanas que 

se requerirán para llevarlas a cabo.  

Tabla 1 

Descripción de actividades. 

 

Actividad Descripción de la actividad Producto Semanas 

Protocolo 
Diseño y redacción del 

protocolo de intervención 
Protocolo aprobado 8 

Diseño 

metodológico 

Establecimiento de criterios 

para realización de las 

intervenciones grupales 

Temáticas 

Estrategias didácticas 

Actividades lúdicas 

Materiales 

4 

Marco teórico 
Revisión de teorías acorde a 

la propuesta de intervención  

Búsqueda y selección de 

referencias teóricas 
6 

Estado del arte 
Revisión de propuestas 

similares 

Búsqueda y selección de 

proyectos que se relacionen 

con los objetivos y las 

estrategias del proyecto 

6 

Gestión de 

intervención 

Planteamiento de proyecto a 

la responsable del Laboratorio 

de Psicobiología 

Aprobación para la 

intervención 
1 

Sesión 

individual de 

evaluación 

inicial 

Evaluación inicial de cada 

niño conforme los criterios 

establecidos en la metodología 

Evidencias del 

desempeño de niños y 

padres conforme lo 

establecido en los criterios 

de evaluación 

1 
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Intervención 

individual 

Se realizarán las actividades 

de las sesiones individuales 

conforme los criterios 

establecidos en la metodología 

Evidencias de la 

intervención  
5 

Sesión 

individual de 

evaluación 

final 

Evaluación final conforme 

los criterios establecidos en la 

metodología 

Evidencias del 

desempeño de niños y 

padres conforme lo 

establecido en los criterios 

de evaluación 

1 

Taller grupal 

de narración 

Realización de las sesiones 

grupales conforme los criterios 

establecidos en la metodología 

Evidencias de la 

intervención 
4 

Término de 

intervención 

Cierre de la intervención con 

niños y padres 

Cuestionarios finales  

Entrevistas 

Comentarios 

1 

Diseño y 

redacción del 

reporte de 

intervención 

Identificación de los 

apartados a realizar 

Redacción de los capítulos 

del reporte 

Estructura del reporte 12 

Preparación 

del examen 

recepcional 

Preparación y ensayos del 

examen profesional 

Reporte final 

Ensayos 
4 

Examen 

profesional 

Presentación final de examen 

recepcional 

Defensa de examen 

profesional 
1 
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4.2 Diagrama de Gantt 

  
SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Redacción del anteproyecto                       

Elaboración del borrador del protocolo                       

Elaboración del protocolo final                       

Gestión de permisos                       

Reunión con los padres                       

Últimas modificaciones a la cartografía                       

Implementación de la intervención                        

Diseño y redacción del trabajo recepcional                        

Gestión y presentación de examen 

profesional                        
 

Figura 1. Diagrama de Gantt.  
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