
1 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA 

CURSO 2023/2024  

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

INTERPRETACIÓN Y PERCEPCIÓN EN ADOLESCENTES CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA 

Revisión Sistemática 

Autora: Sheila Ranz Álvarez 

Tutora: Beatriz Bonete López 

Alicante, a 2 de septiembre, 2024 



2 

ÍNDICE 

1. Resumen ............................................................................................................................... 3 

2. Introducción ......................................................................................................................... 4 

3. Método .................................................................................................................................. 6 

3.1 Procedimiento de búsqueda .......................................................................................... 6 

3.2 Criterios de inclusión y exclusión ................................................................................. 7 

3.3 Diagrama de flujo ........................................................................................................... 8 

4. Resultados............................................................................................................................ 9 

4.1 Selección y características de los estudios ................................................................. 9 

4.2 Síntesis de resultados ...................................................................................................11 

Muestra .............................................................................................................................11 

Variables e instrumentos ................................................................................................12 

4.3 Exposición de resultados .............................................................................................15 

5. Discusión .............................................................................................................................18 

5.2 Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de investigación .........................................19 

6. Conclusiones ......................................................................................................................20 

7. Bibliografía ..........................................................................................................................22 



3 

1. Resumen

El trastorno del espectro autista (TEA) se caracteriza por una serie de alteraciones en la 

percepción sensorial y el procesamiento de la información, que afectan de forma significativa la 

interacción social y adaptación al entorno. Este trabajo presenta una revisión sistemática de la 

literatura científica publicada en los últimos cinco años, con el objetivo de analizar el proceso de 

percepción en adolescentes con TEA. Se identificaron y analizaron 11 estudios relevantes que 

exploraron la percepción visual, el procesamiento de la información y las funciones cognitivas 

relacionadas en esta población. Los resultados sugieren que las alteraciones en la conectividad 

cerebral, especialmente en la corteza prefrontal y la ínsula, desempeñan un papel crucial en las 

dificultades perceptuales observadas. Además, se destaca una tendencia hacia el procesamiento 

local sobre el global, lo que puede explicar algunas de las dificultades en la integración sensorial 

y la interpretación contextual. Este trabajo subraya la importancia de continuar investigando el 

proceso de percepción en el TEA para mejorar tanto las estrategias diagnósticas como las 

intervenciones. 

Palabras clave: trastorno del espectro autista, percepción sensorial, adolescentes, 

procesamiento información 

1. Abstract

Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by a series of alterations in sensory perception 

and information processing, which significantly affect social interaction and adaptation to the 

environment. This paper presents a systematic review of the scientific literature published in the 

last five years, with the aim of analyzing the perception process in adolescents with ASD. Eleven 

relevant studies that explored visual perception, information processing and related cognitive 

functions in this population were identified and analyzed. The results suggest that alterations in 

brain connectivity, especially in the prefrontal cortex and insula, play a crucial role in the observed 

perceptual difficulties. In addition, a tendency towards local over global processing is highlighted, 

which may explain some of the difficulties in sensory integration and contextual interpretation. 

This work underscores the importance of continuing to investigate perceptual processing in ASD 

to improve both diagnostic strategies and interventions. 

Key words: autism spectrum disorder, sensory perception, adolescents, information processing. 
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2. Introducción 

Actualmente y pese a la gran cantidad de información y conocimiento que poseemos, 

consideramos complejo describir el proceso de percepción de las personas neurotípicas, pero no 

somos conscientes del nivel real de dificultad hasta que intentamos definir este proceso en las 

personas neurodivergentes (Benito, 2011).  

Los trastornos del neurodesarrollo (TND) se caracterizan por alteraciones en el sistema nervioso 

central que producen variaciones en el desarrollo neural (Förster & López, 2022). Este 

crecimiento atípico del cerebro origina déficits y limitaciones que afectan a las distintas áreas de 

la vida (Martínez & Rico 2014). Además, comparten una serie de características tales como el 

origen complejo y multifactorial, el curso crónico, la manifestación en las primeras etapas de la 

vida, la alta comorbilidad entre ellos y las diferencias notables en su prevalencia según el sexo 

(Förster & López, 2022). 

Dentro de los trastornos del desarrollo neurológico encontramos el trastorno del espectro del 

autismo (TEA) (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). La palabra autismo proviene del 

griego y se descompone en un prefijo αυτος (autos), que significa «uno mismo» y un sufijo 

ισμός (ismós), que se refiere a «proceso patológico». Es decir, el proceso patológico de 

encerrarse en uno mismo (Celis & Ochoa, 2022). Este trastorno se caracteriza, según el DSM V, 

por la alteración en dos áreas principales: 1) Dificultades en la comunicación e interacción social 

y 2) Presencia de comportamientos, intereses o actividades que son restringidos o repetitivos 

(De la Peña et al., 2021). 

El trastorno del espectro autista (TEA) se trata de un trastorno de alta prevalencia, uno de cada 

100 niños tiene autismo en el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2023), siendo más 

frecuente en hombres, en una relación 4:1 (Bonilla & Chaskel, 2016) . No obstante, dado que no 

existe ningún marcador biológico y el diagnóstico se establece sobre bases clínicas, ha sido 

frecuentemente subdiagnosticado (Arce et al., 2016).  

A pesar de la gran cantidad de investigaciones actuales en torno al autismo, no se ha podido 

disponer de un modelo que explique la etiología, pero se han evidenciado alteraciones 

neurobiológicas y genéticas, además de factores epigenéticos y ambientales involucrados 

(Bonilla & Chaskel, 2016). Entre las posibles causas neurobiológicas, se encuentran las 

alteraciones en la conectividad (Celis & Ochoa, 2022), lo que sugiere que el autismo está 

caracterizado por una conectividad neuronal atípica (Bonilla & Chaskel, 2016). 
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También, se han encontrado anomalías a nivel neuroanatómico en estructuras cerebrales como 

la amígdala, además del lóbulo temporal, los lóbulos frontales y la corteza cingulada anterior 

(Celis & Ochoa, 2022). Estas irregularidades producen alteraciones en sus funciones (Calderón 

et al., 2012), lo que explicaría algunas de las dificultades a las que se enfrentan los autistas como 

la percepción de estímulos visuales de forma local, la incapacidad de identificar estados mentales, 

la dificultad en la comprensión del lenguaje no verbal, la ineptitud en el diseño de estrategias 

para la resolución de problemas, entre otros (Martín, 2021). 

Para aunar los supuestos acerca de las deficiencias que se presentan en este trastorno y poder 

explicar así el fenómeno del autismo, surgieron las teorías psicológicas explicativas (Gómez, 

2010). 

La “Teoría de la Mente” (TOM) hace referencia a la habilidad de las personas para comprender 

y predecir los comportamientos de las personas gracias a la capacidad de inferir los estados 

mentales (Blázquez, 2017). En general, las personas con autismo muestran un déficit en esta 

capacidad dado que, durante el proceso del neurodesarrollo, no han adquirido habilidades para 

entender los estados mentales y emocionales (pensamientos, emociones…) (Barbolla & García, 

1993). Esto podría deberse a que, durante la infancia, los niños autistas no llevan a cabo el juego 

simbólico, lo que deriva a la ausencia de simulación ficticia y un no desarrollo de esta teoría 

(Barbolla & García, 1993). Por esto mismo, muestran dificultades para comprender las 

intenciones de la otra persona dado que no reconocen las claves que las indican, tampoco 

realizan una adecuada lectura de la expresión de los ojos por lo que no consiguen captar el 

mensaje que transmiten y tienden interpretar de forma literal todo lo que perciben (Blázquez, 

2017).  

En esa misma línea, encontramos la “Teoría de las Funciones Ejecutivas”, esta afirma que el 

funcionamiento ejecutivo del autismo está alterado debido a un desarrollo anormal de los lóbulos 

frontales (Merchán et al., 2016). Las funciones ejecutivas engloban gran diversidad de 

habilidades cognitivas tales como la planificación, la memoria de trabajo, control atencional, 

inhibición de respuesta, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, resolución de problemas, entre 

otras (Blázquez, 2017). Comparten la función de organizar la acción y el pensamiento con el 

objetivo de resolver tanto los problemas internos como los externos para conseguir un 

funcionamiento social adaptado (Martos & Pérez, 2011). La alteración de las funciones ejecutivas 

origina dificultades que son características en la conducta autista como la imposibilidad de llevar 

a cabo tareas dado el déficit en la planificación originado por la modificación de la memoria de 

trabajo (Calderón et al., 2012), o la incapacidad para adaptarse a los cambios del contexto debido 
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a la inflexibilidad del pensamiento y de la conducta, además de la desregulación del 

comportamiento a causa de la incapacidad de inhibición de pensamientos y acciones (Martos & 

Pérez, 2011). 

Por último, la Teoría de la Coherencia Central Débil (CCD), manifiesta que las personas con 

autismo tienen dificultades para procesar la información que recogen del entorno (Belinchón, 

1995) dado que su preferencia perceptual es distinta (Blázquez, 2017). En vez de percibir el 

contexto de forma holística, lo hacen fijándose en los detalles, lo que dificulta posteriormente el 

procesamiento de la información (Peralbo et al., 2019), debido a que no consiguen seleccionar 

adecuadamente el contenido que necesitan (Benítez et al., 2020). Un procesamiento inadecuado 

dificulta la extracción de significados y el desarrollo posterior de conceptos (Blázquez, 2017) y 

es que “la percepción resulta determinante en el desarrollo del significado de los niños con 

autismo” (De Clercq, 1999). 

Por tanto, dadas las alteraciones neurológicas de base genética que se dan en el autismo, que 

tienen como consecuencia déficits en funciones cognitivas complejas como el procesamiento 

sensoperceptivo, resulta esencial profundizar en el mismo para poder definir una base teórica 

sólida y desarrollar herramientas para emplear en intervenciones más específicas. 

Como consecuencia, el objetivo de esta investigación es realizar una revisión sistemática de la 

literatura con el fin de compilar la evidencia académica existente de estos últimos 5 años sobre 

el proceso de percepción en jóvenes autistas. 

3. Método 

3.1 Procedimiento de búsqueda 

Se han seguido las recomendaciones de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-analysis) para llevar a cabo esta revisión sistemática. Dado que 

la revisión sistemática utiliza métodos sistemáticos para recopilar y sintetizar la evidencia, el 

método PRISMA es la mejor opción para realizar este tipo de revisiones ya que garantiza la 

recopilación de toda la información deseada mediante métodos idóneos que garantizan una 

mayor fiabilidad en los resultados. Además, esta ha sido desarrollada principalmente para 

revisiones sistemáticas de estudios que examinan los efectos de intervenciones en salud, sin 

importar el diseño de los estudios incluidos. (Page et al., 2020). 

La búsqueda de datos de los artículos se llevó a cabo en el mes de mayo de 2024 en diversas 

fuentes de información reconocidas por su relevancia en el campo de la psicología como las 
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bases de datos de: MedLine (Pubmed), Scopus y Web of Science. Tras una primera búsqueda 

para conocer el proceso de percepción y qué fases conformaban esta, se propuso que entre los 

términos de búsqueda que iban a ser utilizados contuviese la percepción, apelando al proceso 

de percepción, además de incorporar la última etapa de este proceso que es la interpretación, 

dado que es uno de los objetivos de este estudio. También se limitó la edad de la muestra en la 

que se iba a realizar el proceso de búsqueda para asegurar que fuese más rigurosa, por lo que 

la población elegida fueron los adolescentes. Finalmente, se determinó que el proceso de 

percepción e interpretación iba a ser estudiado en el trastorno del espectro autista dada la 

evidencia de las dificultades existentes en este trastorno. 

Una vez determinadas las palabras claves (“Interpretación”, “Percepción” “Adolescentes” y 

“Trastorno del espectro autista”), se estructuró la ecuación combinando estas junto con los 

operadores boleanos como AND y OR. Como resultado, obtuvimos las siguientes 

configuraciones: (“interpretation” OR “perception”) AND (“teenagers”) AND (“autism” OR “autism 

spectrum disorder”). Cabe destacar que la búsqueda se realizó en inglés con el objetivo de 

recopilar la mayor cantidad de información en las bases de datos. 

3.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Con el fin de garantizar la calidad de selección de los artículos, una vez realizada la búsqueda 

de información en las bases de datos se determinaron los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

• Criterios de inclusión 

Estudios que presenten los descriptores de percepción e interpretación, que los descriptores se 

midan en el autismo, que tengan como muestra poblacional a los adolescentes, que no se 

encuentren duplicados, que hayan sido escritos en inglés o en español, que sean investigaciones 

primarias, que los textos de los artículos se encuentren completos, también que estén disponibles 

mediante el acceso abierto, que sean artículos, artículos de revistas científicas o tesis doctorales 

y que se comprendan entre los años 2019 y 2024. 

• Criterios de exclusión 

Estudios que no presenten los descriptores de percepción e interpretación, que los descriptores 

no se midan en el autismo, que tengan como muestra poblacional a los adultos, que estén 

duplicados en diversas bases de datos, que no estén escritos en inglés o en español, que sean 

investigaciones secundarias, que los textos estén incompletos o no sean accesibles, que sean 
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presentaciones, revisiones sistemáticas, metaanálisis, congresos, libros y ponencias y que se no 

se encuentren comprendidos entre el período 2019-2024. 

3.3 Diagrama de flujo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA  
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pudiendo descartar así n=1172 estudios por no estar comprendidos entre los años 2019 y 2024, 

n=15 por estar escritos en un idioma distinto al español o al inglés, n=622 por no tener acceso 

abierto y n=73 por ser presentaciones, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ponencias, 

congresos o libros.  

Tras esta fase de identificación, se llevó a cabo un primer cribado en el que se discriminó en 

base al título y al resumen de estos estudios. De los 18889 estudios restantes de la fase anterior, 

se descartaron un total de n=18115 dado que ni en el título ni en el resumen aparecían los 

descriptores objetivo, descritas anteriormente como palabras clave (“percepción” o 

“interpretación”, “adolescentes” y “trastorno del espectro autista”). 

Una vez se obtuvo una cantidad menor de artículos, llevamos a cabo su exportación a Zotero, 

un gestor de referencias bibliográficas, con el objetivo de eliminar los registros duplicados.  

Finalmente, se determinaron 85 artículos para evaluar su elegibilidad. Mediante un segundo 

cribado, en el cual se examinaron los textos completos, se descartaron 74 estudios por los 

siguientes criterios de exclusión: n=18 debido a que la edad de la muestra determinaba que los 

estudios estaban dirigidos a adultos jóvenes en vez de a adolescentes, n=13 en consecuencia a 

la ausencia de alguno de los descriptores objetivo, en este caso “percepción” y “trastorno del 

espectro autista”, n=20 dado que no se centraban en el procesamiento sensorial, n=8 puesto que 

sus resultados no fueron concluyentes y n=15 por tener acceso restringido, lo cual impedía el 

acceso al texto completo. Lo que deja un total de n=11 estudios incluidos en esta revisión. 

4. Resultados 

4.1 Selección y características de los estudios 
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4.2 Síntesis de resultados 

Muestra 

De entre las principales características sociodemográficas de las muestras incluidas en esta 

revisión (n = 11), encontramos que menos de la mitad (n = 5) proceden de países europeos como 

Suecia, Portugal, Italia, Bélgica y Países Bajos (K. Ward et al., 2024, Sapey-Triomphe et al.,2020, 

Cardillo et al., 2022, Mouga et al., 2022 y Frost-Karlsson et al., 2019). El resto (n = 6) provienen 

de los siguientes países, (n = 1) de Inglaterra Haartsen et al. (2022), (n = 2) de China (Zhang et 

al., 2020 y Zhao et al., 2022) y EEUU con el mayor número de estudios recopilados en esta 
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revisión (n = 3) (S. Nunes et al., 2020, Knight et al., 2023 y Jao et al., 2021). Las fechas de 

publicación de estos estudios muestran un proceso variable en la producción científica, siendo 

los años 2020 (n = 3) y 2022 (n = 4) los que más cantidad de artículos concentran, y 2019 (n = 

1), 2021 (n = 1), 2023 (n = 1) y 2024 (n = 1) los que menos. 

Respecto a la muestra poblacional, los estudios obtienen un total de (n = 1083) participantes que 

se dividen en su mayoría en población clínica (n = 863). Una menor parte del total fue población 

comunitaria, en el estudio de Zhang et al. (2020) se seleccionaron (n = 220) participantes de tres 

escuelas primarias distintas, y se dividieron en un grupo de altos rasgos autistas (n = 115) y otro 

grupo de bajos rasgos autistas (n = 105) . De entre la población clínica, encontramos tres 

subgrupos, personas con trastorno del espectro autista (n = 439), personas con desarrollo típico 

(n = 411) y un grupo con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (n = 13) en el estudio 

de Frost-Karlsson et al. (2019). 

En cuanto a la distribución por sexo/género, refleja una distribución bastante heterogénea, siendo 

el género masculino (n = 301) mayor y el género femenino (n = 162) menos. Cabe destacar que 

en la mayoría de los estudios (n = 6) el porcentaje de hombres es mayor, menos en el estudio 

de Cardillo et al. (2022) donde el porcentaje de mujeres supera al de los hombres. También 

encontramos (n = 4) estudios en los cuales no constan datos de la distribución por sexo/género 

(Knight et al., 2023, K Ward et al., 2024, Zhao et al., 2022 y Jao et al., 2021). Así pues, 

observamos que el artículo de Sapey-Triomphe et al. (2020) no cuenta con población femenina. 

Esto puede derivar a un sesgo representativo en revisiones que contengan objetivos fijados en 

base al sexo/género.  

Por último, el rango de edad es de 9 a 20 años, y aunque el criterio de inclusión determinaba que 

la muestra tiene que pertenecer a la etapa de la adolescencia hemos visto pertinente aumentar 

el rango dadas las aportaciones que brindaban estos estudios. No obstante, y pese a la 

ampliación, se ha obtenido una media de edad de 14 años. 

Variables e instrumentos 

Los estudios recopilados para esta revisión (n = 11), aunque se centran en diferentes ámbitos, 

tienen como objetivo principal estudiar las diferencias existentes en el proceso de percepción de 

las personas con trastorno del espectro autista y compararlo con el grupo de desarrollo típico. 

De entre las variables de interés encontramos en (n= 4) estudios el procesamiento de la 

información y la organización perceptiva (Frost-Karlsson et al., 2019, Cardillo et al., 2022, Sapey-

Triomphe et al., 2020 y Zhao et al., 2022). Seguido de la investigación de la percepción visual en 
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(n = 3) estudios (Zhang et al., 2020, Frost-Karlsson et al., 2019 y K. Ward et al., 2024). Además 

de la medición de las respuestas neuronales (n = 3) (Knight et al., 2023, Haartsen et al., 2022 y 

S. Nunes et al., 2020). Y en menor medida el análisis de los patrones de conectividad funcional 

(n = 2) (Jao et al., 2021 y Zhao et al., 2022) y el estudio de déficits del funcionamiento ejecutivo 

(n = 2) (Zhang et al., 2020 y Mouga et al., 2022). 

La Tabla 2 sintetiza la metodología llevada a cabo en los estudios, los cuestionarios y escalas 

utilizados, y los métodos de registro que se han escogido. Se observa una gran heterogeneidad 

dado que ningún estudio ha llevado a cabo la misma metodología. Sin embargo, con respecto a 

las escalas y cuestionarios ha habido menos disparidad, al igual que en los métodos de registro. 
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4.3 Exposición de resultados  

La tabla 4 sintetiza los objetivos y resultados obtenidos en los estudios. A grandes rasgos, los 

resultados muestran que existen diferencias significativas, entre los grupos, en procesos como 

la percepción sensorial y visual, en el desempeño de las pruebas neuropsicológicas y en el 

procesamiento de arriba-abajo, además de distinciones en cuanto a la conectividad funcional, la 

activación de ciertas áreas cerebrales y el desarrollo de patrones visoespaciales distintos. 
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5. Discusión 

El objetivo de esta revisión ha sido recopilar la literatura existente publicada sobre el proceso de 

percepción e interpretación en los adolescentes con trastorno del espectro autista. Tras realizar 

la búsqueda de los artículos y la recopilación de la información en base a estos, se puede afirmar 

que el proceso de percepción en el autismo puede verse afectado por diferentes factores. 

El proceso de percepción en personas con trastorno del espectro autista difiere significativamente 

de las personas con desarrollo típico y esto se ha visto representado en los estudios. De entre 

las razones por las que se da esta diferencia, se encuentran las irregularidades a nivel 

neuroanatómico y neurológico (Celis & Ochoa, 2022). Ambas determinan muchas de las 

características que presenta el autismo.  

De entre los factores que pueden afectar a la experiencia perceptual, observamos alteraciones 

en la conectividad entre diferentes regiones cerebrales. Se observa una baja conectividad 

funcional entre la corteza visual bilateral y la ínsula anterior, y dado que esta última media 

procesos como la percepción sensorial y evalúa la saliencia de los estímulos (Jao et al. 2021), 

es determinante que exista una conexión eficaz, de cara a llevar a cabo una selección e 

integración adecuada de los estímulos.  

También se contemplan alteraciones en la conectividad entre regiones cerebrales, más 

concretamente una subconectividad entre la corteza prefrontal y regiones cerebrales posteriores 

(Zhao et al. 2022). La corteza prefrontal es crucial para distintas funciones cognitivas. Una 

conectividad debilitada entre estas regiones deriva a una disminución del procesamiento de la 

información visual y afecta al procesamiento visoespacial (Sapey-Triomphe et al. 2020). A su vez, 

esta alteración sugiere una disfunción en los procesos de arriba-abajo mediados por la corteza 
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prefrontal, lo que genera la aparición de dificultades en la integración contextual (Zhao et al. 

2022). 

No obstante, los estudios difieren con respecto a la hipótesis  de la hipersensibilidad visual. 

Algunos estudios afirman que existe una reducción de la atención a estímulos sociales 

manifestado por un menor número de respuestas a esos estímulos (Frost-Karlsson et al. 2019) 

y aseguran que las dificultades en el procesamiento de caras y la interpretación atípica pueden 

deberse a este desinterés (Nunes et al. 2020). Mientras que otros confirman un mayor efecto, 

mediante la observación de un aumento de respuestas neuronales hacia estímulos sociales 

versus no sociales (Haartsen et al. 2022).  

Asimismo (Zhang et al. 2020) observó una correlación entre la percepción visual y la memoria de 

trabajo espacial. Esta última tiene influencia sobre el procesamiento de la información y se ve 

afectada por las alteraciones en la conectividad, por lo que, cuando disminuye el rendimiento de 

la memoria de trabajo espacial, la percepción visual se deteriora. No obstante, la memoria de 

trabajo espacial también puede verse afectada, en este caso por una coherencia central débil 

(Knight et al. 2013). 

Y es que los resultados muestran que las personas con autismo optan por un procesamiento 

local en vez de holístico como sus pares de desarrollo típico. Y aunque esto puede percibirse 

como una fortaleza en tareas detalladas, cuando hay que llevar a cabo un procesamiento global 

de la información que se adquiere del entorno, la integración fragmentada de los estímulos impide 

esta labor (Cardillo et al. 2022).  

En resumen, los estudios revisados sugieren que las personas con autismo muestran patrones 

atípicos de percepción visual, atención, conectividad funcional y procesamiento de la información, 

además de deficiencias en funciones ejecutivas como la memoria de trabajo. Estas deficiencias 

interactúan entre sí y producen una alteración en el proceso de percepción, que deriva en 

múltiples consecuencias en aspectos del desarrollo cognitivo, emocional y funcional de la 

persona con autismo. 

5.2 Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de investigación 

Cabe mencionar que ni los estudios ni esta revisión se hallan exentos de limitaciones. Con lo que 

respecta a la literatura, la mayoría de los estudios cuentan con una baja muestra poblacional, 

teniendo en cuenta la heterogeneidad dentro del trastorno del espectro autista sería necesario 

aumentar el número total muestral. En relación con los participantes, se observa un mayor 

porcentaje de adolescentes del género masculino que de femenino, esto puede llevar a sesgos 
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representativos. Y también, el uso de gran variedad de metodología y pruebas,  que generó 

opiniones y resultados contrarios acerca de un mismo supuesto.  

Respecto a las limitaciones de esta revisión, se observa un número de artículos científicos 

limitado. Cabe destacar que ninguno de los artículos tiene origen español, lo que muestra una 

falta de investigación en este sector y que ha derivado en una búsqueda completa en inglés.  

Además, los artículos seleccionados no evalúan el proceso de percepción si no factores aislados, 

esto puede deberse a la falta de investigación científica acerca de este tema de estudio. En 

relación con lo anterior, el proceso de interpretación tuvo que ser omitido ya que no se encontró 

literatura científica que hablase de esta variable. Y fue necesario ampliar el rango de edad por la 

aportación científica que brindaba y debido a los escasos estudios dirigidos únicamente a 

adolescentes. 

En cuanto a las fortalezas de esta revisión sistemática, se encuentra la búsqueda de un gran 

número de artículos que ha permitido una selección específica y de calidad. Además de contar 

con un amplio rango de edad en la muestra, compuesta asimismo por población comunitaria y 

clínica.   

Finalmente, para futuras líneas de investigación, se considera necesario el aumento de 

investigación sobre el proceso de percepción y llevarlo a cabo de una forma global ya que, 

estudiar los componentes del proceso por separado, aunque es útil de cara a obtener información 

detallada, no permite el desarrollo de un continuo en el que poder observar las consecuencias 

de las alteraciones y las deficiencias en los aspectos del desarrollo cognitivo, emocional y 

funcional.  

6. Conclusiones 

Para concluir, cabe destacar que se ha realizado esta revisión sistemática en vista de la 

necesidad de ahondar y recopilar más información acerca del proceso de percepción en 

adolescentes con trastorno del espectro autista. Para esto, se ha llevado a cabo un análisis de 

la literatura previa en base a los criterios establecidos previamente. Y tras la comparación de los 

estudios seleccionados, se extraen varias conclusiones. De entre ellas, encontramos que 

factores como la alteración de la conectividad en las regiones cerebrales pueden dar lugar a 

alteraciones en sus funciones, lo que deriva al desarrollo de dificultades propias del autismo en 

relación con la percepción visual. Sin embargo, estos hallazgos se encuentran aislados y se 

resalta la necesidad de seguir investigando este proceso con el fin de convertirlo en un continuo. 

Por ello, estudiar el proceso de percepción en adolescentes con autismo es fundamental para 
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proporcionar una comprensión más profunda acerca de cómo interpretan su entorno. Lo que 

permitiría, no solo una posible mejora en la precisión de las herramientas diagnósticas, sino 

también el desarrollo de estrategias de intervención personalizadas y más efectivas. 
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