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Resumen 
 

Introducción: El aumento en la prevalencia del autismo ha incrementado la cantidad de 

alumnos con alguna condición del espectro autista que optan por realizar su formación en 

la educación superior cada año. Los trastornos del procesamiento sensorial se presentan 

frecuentemente asociados a la condición autista, sin embargo, permanecen poco estudiados 

en la población universitaria. Éste estudio caracteriza el procesamiento sensorial y las 

habilidades sociales de un grupo de universitarios con autismo de la provincia de Buenos 

Aires y analiza su relación con el rendimiento académico. Material y métodos: se caracterizó 

una muestra de 19 alumnos con autismo y un grupo control de 20 alumnos sin autismo 

de diferentes universidades de la provincia de Buenos Aires a través del Perfil Sensorial 

para Adultos y Adolescentes de Winnie Dunn y la Escala de Habilidades Sociales de Gismero 

Gonzáles, adaptada al entorno universitario local.  El Rendimiento Académico fue medido 

a través de dos indicadores; el Promedio General de Carrera y el Índice de Avance Curricular. 

El diseño utilizado para ésta investigación fue no experimental, cuantitativo, transversal, 

descriptivo y correlacional. Resultados: Se encontraron alteraciones significativas del 

procesamiento sensorial en el 73.68 % (N=15) de los participantes del grupo autista en 

contraposición a el 10% (N=2) de los alumnos sin autismo. Una mayor severidad de rasgos 

autistas estuvo asociada con mejor promedio de carrera y se encontraron relaciones entre 

las Habilidades Sociales y el progreso académico para ambos grupos. Conclusión: Los 

resultados de éste trabajo sugieren que el procesamiento sensorial, las habilidades sociales 

y la severidad de los rasgos autistas guardan relación con el rendimiento académico de los 

alumnos autistas, remarcándose la importancia de continuar estudiando éstas variables.  

 

Palabras Clave: (Autismo; Procesamiento Sensorial; Habilidades Sociales; Rendimiento 

Académico; estudiantes Universitarios).  
 



 

 

  

 

 

Abstract 
 

Background: The raise in autism prevalence has increased the number of students with some 

condition of the autism spectrum that opt to continue their education at a university level every 

year. The sensory processing disorders are frequently associated with the autistic condition; however, 

there is still little research on this university population. This study characterizes the sensory 

processing and social abilities of a group of university student with autism in the province of Buenos 

Aires and analyses their connection with academic performance. Material and methods: Materials 

and method: 19 students with autism and a controlled group of 20 students without autism from 

different universities in the province of Buenos Aires were chosen through the Winnie Dunn’s Model 

of Sensory Processing and Gismero González’s Social Skills Scale, adapted to the local university 

environment.  The academic performance was measured through two different indicators: General 

average of the course of studies and Curricular Progress Rate. The design used in this research was 

non-experimental, quantitative, descriptive and correlational. 

Conclusion: Significant alterations of the sensory processing were found in 73.68% (N=15) of the 

participants with autism in contrast to the 10% (N=2) of the students without autism. A greater 

severity of autistic features was associated with better averages in the course of studies and 

connections between Social Skills and academic progress were found in both groups. 

 

 

Keywords: (Autism spectrum condition; sensory processing; social skills; academic 

performance; University students) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La condición del espectro autista comprende 

un grupo heterogéneo de trastornos del 

neurodesarrollo que se presentan en la infancia 

temprana y se caracterizan por déficits 

persistentes de la comunicación social y la 

interacción social y por patrones de conductas, 

intereses y actividades de tipo restringido y 

repetitivo(1). Entre las manifestaciones del 

autismo se encuentran las alteraciones del 

lenguaje y comprensión, inflexibilidad mental y 

cognitiva con alta adherencia a las rutinas, 

conducta rígida y estereotipada, así como 

dificultades en las relaciones sociales, la 

comunicación y la percepción sensorial (2). Los 

trastornos del procesamiento sensorial se 

presentan frecuentemente en individuos con 

autismo, tal es así que la última edición del 

Manual Diagnostico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-V)(1) los ha 

incluido en sus criterios diagnósticos. 

 Cada año se incrementa la cantidad de 

alumnos con condición del espectro autista que 

optan por ingresar a la educación superior, y 

las instituciones que los reciben muchas veces 

se ven obligadas a adaptarse a sus necesidades 

particulares para que puedan transitar con 

éxito el proceso de aprendizaje(3). Argentina 

no dispone de estadísticas oficiales que 

describan la cuantía de éste suceso, pero si 

sabemos cuál es la situación actual de los 

jóvenes argentinos con autismo en relación a 

sus estudios. Cukier(4) en el 2017 encuestó a 

430 personas e incluyó tanto a jóvenes y 

adultos con autismo como cuidadores y 

familiares y encontró que del 67% (N=288) 

de los autistas se encuentran actualmente 

recibiendo educación formal en Argentina, 

siendo el 18% (N=52) educación terciaria o 

universitaria. Según los reportes de algunos 

estudios, los alumnos autistas obtienen peores 

resultados respecto de sus pares neurotípicos 

(NT) en lo que refiere al ámbito académico, 

social y de salud(5). El estudiante autista no 

solo debe sobrepasar las dificultades propias de 

su condición, sino que debe enfrentar una serie 

de desafíos que abarcan tanto la esfera social 

como académica de la vida universitaria debido 

a  problemas en sus funciones ejecutivas, 

pobres habilidades organizativas, de 

planificación, mal manejo del tiempo, además 

de problemas con la comunicación verbal y no 

verbal y déficits de interacción social(6). La 

abstracción en un solo tema suele ser un 

problema recurrente, al igual que la inatención 

y  las dificultades para el trabajo en grupo(7). 

Uno de los desafíos que enfrenta el alumnado 

autista surge de la difusión de su diagnóstico 

por no saber que repercusión tendrá dicho acto 

y el temor a ser discriminados o tratados de 

forma diferente al resto(8), por este motivo, 

muchos elijen divulgar su diagnóstico solo en 

justificadas ocasiones como exigir sus derechos 

de recibir adaptaciones o servicios de 

soporte(9). Los estudiantes refieren 

frecuentemente sentirse solos y ser víctimas 

de bullyng reportando elevados niveles de 

ansiedad y depresión que actúan como barrera 

al éxito académico(10)(11). 

 Éste estudio analiza dos aspectos 

importantes que podrían estar relacionados al 

rendimiento académico de éstos alumnos; las 

habilidades sociales y el procesamiento 

sensorial. Con éste trabajo se pretende 

aportar evidencia al cuerpo de información 

existente y ser la base de futuras 

investigaciones que expandan el conocimiento y 

visibilicen la realidad que enfrentan los 

estudiantes autistas en el territorio nacional. 

Condición del Espectro Autista 

 Según cifras obtenidas por los CDC´s 

(Centers for Disease Control and Prevention) 

la prevalencia de autismo se estima en 16 casos 

por cada 1.000 niños de 8 años, que equivale 

a decir 1/59, con un predominio de 

presentación de 4 varones por cada mujer(12). 

El autismo se asocia a varios trastornos 

comórbidos como ansiedad, depresión, 

trastornos obsesivos compulsivos, trastorno 

bipolar, esquizofrenia y conductas suicidas, así 

como a una variedad de condiciones médicas 

como enfermedades autoinmunes, trastornos 

gastrointestinales y del sueño(13). La 

discapacidad intelectual, definida como un 
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coeficiente intelectual (CI) medido menor de 

70, se ha encontrado como la comorbilidad 

más frecuente asociada al autismo(14). Los 

agentes etiológicos específicos que conducen al 

desarrollo de los trastornos del espectro 

autista (TEA) no han sido dilucidados y si bien 

se los ha asociado a diversas alteraciones 

genéticas aún no se ha encontrado ningún gen 

específico que los cause(15). Algunos autores 

han encontrado hallazgos consistentes de que 

factores gestacionales como complicaciones del 

embarazo, exposición a químicos y una mayor 

edad materna o paterna funcionarían como 

factor de riesgo pero no se conoce el 

mecanismo subyacente con exactitud(16)(17).    

Diversas alteraciones neuroanatómicas y 

funcionales han sido relacionadas con el 

autismo, a través de estudios de neuroimágen 

se han encontrado anormalidades en 

cerebelo(18), tallo cerebral (19), lóbulos frontales 

(20) y parietales(21), así como del globo pálido, 

putamen y  núcleo accumbens(22) siendo éstos 

últimos importantes para el funcionamiento de 

los sistemas de control cognitivo 

socioemocionales(23). 

Procesamiento sensorial  

 La integración sensorial es aquel proceso 

neurológico que organiza y da sentido a las 

sensaciones que llegan constantemente al 

cuerpo a través de los sentidos(24). Los 

sistemas sensoriales son los encargados de 

percibir aquellos estímulos que nos brindan 

información del ambiente y las condiciones 

físicas en las que se encuentra el cuerpo, 

entendiendo al acto de percepción como aquel 

proceso capaz de analizar, integrar y dar 

significado a los inputs sensoriales(25). El 

proceso de integración sensorial se lleva a cabo 

en cuatro niveles con el fin de que el individuo 

sea capaz de desarrollar aptitudes y habilidades 

que le permitan navegar con éxito en las 

diferentes situaciones de la vida cotidiana(24). 

El primer nivel está constituido por la correcta 

estimulación de los receptores periféricos y una 

adecuada transmisión de los impulsos nerviosos 

hacia el sistema nervioso central, ejemplo de 

ello son los estímulos táctiles a través de la 

estimulación de los receptores de la piel. El 

segundo nivel de integración se obtiene cuando 

las sensaciones básicas (estímulos táctiles, 

auditivos y vestibulares) son integradas 

eficientemente y utilizadas para el desarrollo 

de destrezas como, por ejemplo, percepción 

del esquema corporal, capacidad de atención, 

coordinación bilateral del cuerpo y estabilidad 

emocional. En el tercer nivel, la coordinación y 

el funcionamiento estable de los sistemas 

sensoriales básicos permite el desarrollo de 

habilidades más complejas como el lenguaje y 

el habla, ejemplo de ello es la articulación de 

palabras que requiere la acción conjunta de tres 

sistemas básicos; táctil, propioceptivo y 

vestibular. En éste nivel, las actividades se 

realizan con un objetivo específico. El cuarto 

y último nivel se logra si todos los anteriores 

han sido integrados correctamente y resulta 

en el desarrollo de funciones altamente 

especializadas como la habilidad de aprendizaje 

académico, el pensamiento y razonamiento 

abstracto, la capacidad de concentración y 

realización de tareas motoras finas(26). Cuando 

los niveles máximos de integración son 

alcanzados se generan respuestas conductuales 

adaptativas que permiten utilizar el cuerpo en 

relación con el ambiente de una manera útil y 

creativa a través de los estímulos que recibe, 

por ejemplo, un niño pequeño que se desplaza 

hasta un lugar para alcanzar un juguete. Una 

respuesta adaptativa ayuda al cerebro a 

desarrollarse y organizarse a sí mismo, cuando 

ocurre una respuesta adaptativa a una 

sensación, el cerebro organiza la información 

sensorio motriz y la utiliza para adaptarse a 

futuras sensaciones(24). Cómo todo proceso 

funcional, la integración sensorial puede sufrir 

disfunciones, cuando éstas ocurren, el cerebro 

no es capaz de organizar y proporcionar la 

información precisa sobre su propio cuerpo y 

su mundo, no pudiendo dirigir el 

comportamiento eficazmente. Las disfunciones 

de integración sensorial dificultan el proceso de 

aprendizaje y generan incomodidad en quienes 

las padecen, aumentando los niveles basales de 

estrés ante situaciones cotidianas(24). Los 

signos de disfunción sensorio integrativa 
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pueden incluir dificultades en la planeación y 

coordinación motora para caminar o mantener 

la postura si el cerebro no integra bien sus 

estímulos táctiles, vestibulares y 

propioceptivos. La hiperactividad e inatención 

se presentan frecuentemente y es común 

observar problemas de conducta, estados de 

ánimo cambiantes e incapacidad para disfrutar 

y compartir en familia. Otros signos que 

pueden observarse son el retraso en el 

desarrollo del lenguaje, el habla y problemas de 

aprendizaje(26). Algunos factores de riesgo se 

han asociado con la disfunción integrativa: 

factores prenatales y gestacionales como el uso 

de medicamentos, enfermedades y estrés 

durante el embarazo, diabetes gestacional y 

preeclamsia o relacionados con el parto como 

bajo peso al nacer, prematuridad, partos 

distócicos con disminución de la frecuencia 

cardíaca fetal y lesiones como prolapso del 

cordón umbilical además de ictericia al nacer y 

necesidad de cuidados intensivos(27). 

 La teoría de la integración sensorial fue 

propuesta por Ayres en sus primeros trabajos 

en los ´60(28), sin embargo esta teoría solo 

proveía un marco de referencia teórico y el 

término hacía alusión al proceso fisiológico de 

integración sensorial y no a las respuestas 

conductuales del individuo, es por ésto que fue 

desarrollado el concepto de procesamiento 

sensorial por Miller et al.(29) que no solo no 

plantea cambios a la teoría propuesta sino que 

permite la clasificación diagnóstica de los 

individuos. En base a lo anterior Dunn(30) 

propone un modelo de procesamiento sensorial 

basado en neurociencias que parte del concepto 

de umbral neurológico y entiende la conducta 

como una respuesta a los mismos. Según 

Dunn(30) las respuestas de comportamiento se 

producen dependiendo de los umbrales 

neurológicos y de la actitud frente a ellos 

(activa o pasiva). Los 4 patrones que surgen 

del modelo de Dunn son los siguientes: El 

patrón <pobre registro> se caracteriza por 

elevados umbrales y una actuación pasiva que 

hace que el individuo se pierda una amplia 

cantidad de estímulos importantes para el 

desarrollo, necesitando en ocasiones grandes 

cantidades de ellos para funcionar 

correctamente. El patrón <sensitivo sensorial> 

posee bajos umbrales y actuación en 

concordancia, es decir, el sistema se muestra 

reactivo a gran cantidad de estímulos sin 

discriminar las claves contextuales. El 

<buscador sensorial> posee un umbral elevado, 

pero actúa en contra de él, buscando 

constantemente estímulos para poder integrar 

correctamente la información. Por último, el 

<evitador sensorial>, posee bajos umbrales, 

pero actúa contrarrestándolos, es decir evita 

los estímulos de manera activa.  

 Para que el procesamiento sensorial sea 

exitoso de deben cumplir 5 pasos consecutivos 

que comienzan con la estimulación de 

receptores periféricos, registro, 

procesamiento, integración y modulación de la 

información a nivel central, codificando así una 

respuesta que se regula dependiendo de la 

duración, intensidad y frecuencia del 

estímulo(31). 

Habilidades Sociales  

 Según Caballo(32) las habilidades sociales son 

aquel conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto  particular, que 

permiten expresar deseos, actitudes u 

opiniones de un modo adecuado a la situación 

con respeto hacia los demás y minimizando la 

probabilidad de ocasionar problemas futuros. El 

autor sugiere que cada individuo posee 

habilidades generales, como defensa de los 

derechos, habilidad heterosocial o la actuación 

eficaz en una entrevista de trabajo, que a su 

vez dependen de componentes específicos como 

el contacto ocular, el tono y volumen de la 

voz o la postura. Siguiendo la misma línea, 

Álvarez(33) propone 3 componentes de las 

Habilidades Sociales: cognitivos, conductuales y 

fisiológicos, que incluyen la comunicación verbal 

y no verbal, paralingüística, las percepciones 

propias del individuo sobre su ambiente 

comunicativo, expectativas, valores, sistemas 

de autorregulación conductual así como 

respuestas fisiológicas autonómicas que se 

ponen en marcha al momento de comunicarse.  

Se han planteado varios modelos explicativos 
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de las habilidades sociales entre los que 

podemos encontrar la teoría del aprendizaje 

social propuesta por Bandura(34) que sostiene 

que la conducta social del individuo depende 

del aprendizaje observacional, el simbolismo 

característico del ser humano y la capacidad de 

autorregulación. El modelo planteado por 

Argyles et al  [citado en Fernández(33)] 

entiende el funcionamiento social como un rol 

que se integra junto a conductas motoras, 

procesos cognitivos y perceptivos, según éste 

modelo se plantean objetivos bien definidos 

para generar una actuación social hábil y se 

ejecutan procesos de selección y traducción de 

la información recibida para planificar y 

ejecutar de forma eficiente una respuesta o 

actuación. 

Rendimiento Académico 

 Según Vargas et al.(35) el rendimiento 

académico es una suma de factores variados y 

complejos que inciden en el estudiante durante 

el proceso de aprendizaje y se lo atribuye a la 

capacidad de logro en las tareas académicas. 

Según la autora, el rendimiento académico 

representa la relación entre lo que se aprende 

y lo que se logra desde el aprendizaje, 

constituyendo un factor necesario para la 

valoración de la calidad educativa en la 

educación universitaria. Para Grasso Imig(36) el 

rendimiento académico es un producto final 

multifactorial alcanzado por los estudiantes 

que resulta de la interacción y expresión de 

las capacidades cognoscitivas adquiridas por los 

alumnos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un determinado período 

académico y se relaciona con la forma de medir 

los objetivos alcanzados así como también los 

contenidos interiorizados que forman parte de 

diversas asignaturas o áreas. Según García de 

Fanelli(37) existen factores individuales, como 

el género, la edad, el nivel educativo de los 

padres o la actividad económica, que actúan 

como determinantes del rendimiento 

académico, al igual que aquellos organizacionales 

como las políticas académicas, el plan de 

estudios y los recursos institucionales con los 

que cuenta el alumno durante el proceso de 

aprendizaje. En lo que respecta a la evaluación 

del rendimiento, Guzmán Brito(38) sostiene que 

la medición del Rendimiento Académico de la 

enseñanza superior está determinada por dos 

aspectos: las calificaciones que obtienen los 

estudiantes con el correr de su carrera hasta 

lograr su titulación y los efectos que dicha 

titulación tiene sobre la vida social; es decir, 

la utilidad que tiene la formación académica en 

la incorporación al mundo laboral. Por otro 

lado Rodríguez Ayán(39) sostiene que el sistema 

de calificaciones ha sido el más utilizado como 

medida del rendimiento académico, sin 

embargo ha recibido diversas críticas ya que 

ésta manera de medir no implica 

necesariamente calidad o profundidad de los 

conocimientos adquiridos, argumentando que 

cualquier estudiante con altas habilidades 

memorísticas puede resultar en un alto nivel 

de créditos al igual que un estudiante que 

verdaderamente ha aprendido. Para Grasso 

Imig(36) se debe tener en cuenta la procedencia 

subjetiva de las variables involucradas a la hora 

de evaluar el rendimiento académico ya que las 

mismas podrían formar parte de una extensa 

y compleja red de factores con mayor o menor 

influencia sobre el rendimiento. 

Antecedentes investigativos 

 Los estudios que se detallan a continuación 

guardan una relación directa con las variables 

que se analizan en éste trabajo, todos ellos 

pertenecen a estudios con estudiantes 

universitarios autistas y son cuantitativos. Se 

encontró diversos diseños de investigación, 

entre ellos cuasi-experimentales, pre-

experimentales y experimentales verdaderos, 

en los que predominan los diseños de línea base 

múltiple, las evaluaciones de programas y la 

medidas pre-post test de grupo único. Los 

instrumentos de recolección de datos más 

utilizados fueron las encuestas online, junto 

con escalas estandarizadas de medición, tanto 

en formato de auto-reporte como aplicadas 

por el investigador. El foco investigativo se 

centró en variables académicas y no 

académicas, siendo las habilidades sociales la 

variable que más atención recibió, seguido por 
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el rendimiento académico y por último los 

desórdenes sensoriales. Si bien todos los 

estudios que aquí se reportan han descrito a 

sus participantes con suficiente detalle para 

permitir seleccionar otros individuos con 

similares características, pocos de ellos han 

reportado el nivel de funcionamiento, el grado 

o severidad del autismo, la presencia de 

comorbilidades concomitantes o ha utilizado un 

grupo control como comparación para evaluar 

sus resultados.  

 Respecto a la variable procesamiento 

sensorial, Lewis et al.(40) en 2013 describió en 

Iranda como los estudiantes con alteraciones 

del procesamiento sensorial, sobre todo 

aquellos que presentan conducta de 

defensividad sensorial, experimentan 

dificultades a la hora de rendir exámenes 

debido al ruido, el hacinamiento, el ir y venir 

de las personas y la temperatura de los 

espacios educativos, concluyendo que si se 

diseñan ambientes de distracción mínima, se 

obtiene un efecto positivo en los niveles de 

concentración, aumentando su capacidad para 

participar en los exámenes. En el mismo país 

Clince et al.(41) en 2016, realizaron un estudio 

mixto transversal que comparó los patrones de 

procesamiento sensorial de 27 alumnos con 

autismo y 26 alumnos con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad para 

determinar qué implicancias funcionales tenían 

las alteraciones de dichos patrones en la vida 

universitaria. Los autores identificaron que las 

preferencias sensoriales impactan en el 

funcionamiento diario de los alumnos en la 

universidad, dificultando la educación 

participativa, la utilización del tiempo libre y 

el funcionamiento social.  En Estados Unidos, 

Mason et al.(42) en 2012 y Pierce(43) en 2013 

utilizaron un diseño de línea base múltiple para 

evaluar la efectividad de una intervención en 

habilidades sociales a través del video 

modelado, ambas investigaciones utilizaron a 

las habilidades sociales en sus variables 

dependientes, pero las entendían diferente. 

Mason et al.(42) incluyó a 2 estudiantes 

universitarios con autismo que habían declarado 

previamente tener dificultades sociales y 

entendían como habilidades el hecho de utilizar 

adecuadamente el contacto visual, las 

expresiones faciales y la toma de turnos para 

hablar en una conversación con pares y  

Pierce(43) que incluyó a 4 participantes 

autistas tomaba como habilidades sociales las 

capacidades de mantener el contacto visual, 

usar pausas conversacionales adecuadas e iniciar 

interacciones. Los resultados de ambos 

estudios fueron similares y si bien todos los 

participantes mejoraron sus habilidades sociales 

luego de la intervención de video modelado, la 

mitad lo hizo en un grado de pequeño a 

moderado. En 2015 Schindler et al.(44) 

estudiaron los resultados de un programa de 

transición de la escuela a la universidad para 

alumnos con dificultades del aprendizaje que 

impulsaba el desarrollo de habilidades necesarias 

para navegar con éxito el pasaje a la 

universidad y entrenaba las habilidades sociales, 

el manejo del tiempo, la organización de tareas 

y las técnicas de estudio. Los autores 

identificaron que la modulación sensorial, el 

funcionamiento ejecutivo y los déficits sociales 

interfieren con el éxito de la mayoría de éstos 

estudiantes. White et al.(45) en 2016, 

comparó dos intervenciones dirigidas al 

entrenamiento de habilidades sociales mediante 

realidad virtual y terapia cognitiva conductual 

para ayudar a los estudiantes universitarios 

autistas a transitar situaciones sociales y 

manejar el estrés aunque ninguno de los dos 

programas logro mejorías significativas en las 

funciones ejecutivas. Lucas et al.(46) en 

Inglaterra concluyeron que cuando se entrenan 

las habilidades sociales, se logra mayor 

integración social y bienestar emocional, 

generando mayor capacidad para enfrentar los 

desafíos académicos. Por otro lado, en 2018, 

Gurbuz et al.(7) enfocaron su estudio 

transversal mixto en las experiencias sociales y 

académicas de alumnos universitarios autistas 

del Reino Unido y compararon su 

funcionamiento social y académico con sus 

pares neurotípicos, siendo el grupo autista el 

que recibió menores puntuaciones en ambas 

funciones. El 42% de los alumnos refirió sufrir 

aislamiento o soledad en algún momento de su 
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carrera y más del 50% refirió sobrecarga 

sensorial, lo que dificultó su participación en 

actividades sociales y afectó el rendimiento 

académico, también reportaron tener 

dificultad para iniciar interacciones sociales y 

ansiedad ante las mismas. Dos diseños de base 

múltiple fueron utilizados en Estados Unidos 

en 2013 y 2017 por Koegel et al.(47) y 

Ashbaugh et al.(48) respectivamente, ambos 

implementaron programas estructurados de 

planificación social y entrenamiento de 

habilidades sociales, logrando mejorías 

significativas en el rendimiento académico y en 

la integración social. Por último, el estudio 

correlacional de Dijkhuis et al.(49) investigaron 

si la severidad de los síntomas autistas y las 

funciones ejecutivas podían funcionar como 

predictores del progreso académico, los 

resultados reportados indican la presencia de 

correlaciones negativas significativas tanto de 

la severidad de síntomas autistas como de las 

funciones ejecutivas con el progreso académico, 

a su vez, aquellos alumnos que reportaron 

menor flexibilidad cognitiva y memoria de 

trabajo, progresaron menos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Éste estudio fue realizado durante los meses 

de abril de 2020 y febrero de 2021, los datos 

fueron obtenidos a través de cuestionarios e 

instrumentos digitalizados. La muestra 

definitiva incluyó un total de 39 estudiantes 

universitarios de la provincia de Buenos Aires 

que fueron divididos en dos grupos según la 

presencia o ausencia del diagnóstico de 

autismo. El grupo diagnóstico o grupo autista 

estuvo conformado por 19 (N=19) 

participantes (8 masculino y 11 femenino) con 

un rango de edad de 20.46 años y el grupo 

control o neurotípico por 20 (N=20) 

participantes (6 masculino y 14 femenino) con 

un rango de edad de 24-31 años. Debido a 

que no se manipuló ni se tuvo control sobre 

ninguna variable y a que se recolectaron datos 

en un solo momento, éste estudio fue no 

experimental y transversal o transeccional de 

tipo descriptivo y correlacional. Los objetivos 

de ésta investigación fueron describir y 

comparar los patrones de procesamiento 

sensorial, los niveles de Habilidades Sociales y 

el Rendimiento Académico de una muestra de 

alumnos universitarios con condición del 

espectro autista y un grupo control 

neurotípico y analizar la posible correlación de 

las variables. El universo de estudio estuvo 

representado por los estudiantes universitarios 

mayores de 18 años con diagnostico formal de 

autismo de la provincia de Buenos Aires que 

hubieran asistido al menos un cuatrimestre a 

alguna institución de educación superior entre 

el 2015 y 2021. Se realizó un muestreo no 

probabilístico guiado por los intereses del 

trabajo. Para reunir a los participantes se 

colocaron avisos en grupos de redes sociales 

dónde voluntariamente se relacionan adultos 

con autismo, además, se consultó a sedes e 

instituciones y/o profesionales involucrados que 

pudieran referir pacientes. Los alumnos que 

decidieron participar fueron anotados en una 

lista y contactados por e-mail y vía telefónica. 

Se envió a cada participante una copia del 

consentimiento informado junto con un 

formulario electrónico para firmar. Debido al 

contexto de pandemia, se optó por digitalizar 

los instrumentos de medición y se envió una 

copia a cada participante, proporcionando las 

indicaciones necesarias y ofreciendo un canal de 

comunicación constante para ayudar en la 

comprensión de los enunciados de cada 

instrumento. 

Medidas 

 

Perfil Sensorial de Adultos Y Adolescentes de 

Winnie Dunn . 

 El perfil sensorial de Winnie Dunn es un 

método estándar que sirve para medir las 

habilidades de procesamiento sensorial de un 

individuo y determina el efecto de las mismas 

en el desempeño funcional diario. Evalúa varios 

sistemas sensoriales (táctil, olfativo, 

gustativo, visual, auditivo, movimiento y nivel 

de actividad). Se administra a través de un 

cuestionario de autorreporte de 60 preguntas 

y el individuo puede elegir entre 5 opciones de 
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respuesta; “casi nunca”, “raramente”, “a 

veces”, “frecuentemente” y “casi siempre”, 

dependiendo de la frecuencia de sus respuestas 

conductuales ante los eventos de entrada 

sensorial. A los fines de éste trabajo utilizamos 

la versión traducida al español por Pellegrini 

(50). Mediante tablas de referencia, los 

individuos se ubican dentro de una categoría 

posible: “funcionamiento típico” o similar a la 

mayoría de las personas, “más que la mayoría 

de las personas”, “mucho más que la mayoría 

de las personas”, comprendiendo 1 y 2 desvíos 

estándar, respectivamente. De igual forma, las 

categorías “menos que la mayoría” y “mucho 

menos que la mayoría”, correspondientes a -1 

y -2 desvíos estándar, respectivamente. Las 4 

dimensiones que conforman el test son: bajo 

registro, búsqueda sensorial, sensibilidad 

sensorial y evitación sensorial.  

Escala de Habilidades Sociales de Gismero 

Gonzáles validada al medio local (51) 

 La escala de habilidades sociales evalúa las 

habilidades sociales y la capacidad de aserción 

de un individuo a través de 4 dimensiones: 

autoexpresión en situaciones sociales, expresión 

de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones y hacer peticiones. La escala es 

de tipo Likert, se administra en formato de 

autorreporte y consta de 22 preguntas con 4 

alternativas de respuesta, desde “no se parece 

en nada a mí” a “se parece mucho a mí”; 

mayores puntuaciones se asocian a mayores 

habilidades sociales y más capacidad de 

aserción. 

 Promedio General de Carrera e Índice de 

Avance Curricular.  

 El promedio general de carrera es la media 

aritmética de notas obtenidas y reportadas 

por el alumno incluyendo notas de materias 

rendidas en cursos de ingreso y aplazos. El 

índice de avance curricular es un índice 

construido para éste estudio a partir del 

cociente entre el número de materias 

aprobadas por el alumno desde el inicio de sus 

estudios hasta el momento de la investigación, 

dividido por la cantidad de materias que 

conforman el plan de estudios de su carrera.  

Cociente de Espectro Autista (AQ-Test) de 

Baron Cohen. 

 El cociente de espectro autista es un 

instrumento auto administrado breve, 

diseñado para medir el grado de relación de un 

adulto con inteligencia normal, con las 

características del espectro del autismo(52). 

Consta de 50 preguntas y evalúa 5 áreas 

diferentes de la vida cotidiana del individuo 

como habilidades sociales, cambio de atención, 

atención al detalle, comunicación e imaginación. 

Las respuestas varían del “desacuerdo total” 

al “acuerdo total” y las puntuaciones van 

desde 0-50. Altas puntuaciones se asocian a 

más rasgos autistas.  

Análisis estadístico 

 Se realizó estadística descriptiva e inferencial 

con el paquete de análisis estadístico IBM 

SPSS statics V.21®. Para analizar las 

correlaciones entre variables se utilizó la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman y las 

comparaciones inter grupo fueron realizadas 

con la prueba U de Mann Whitney.  

RESULTADOS  

 

Tabla 1. Distribución de frecuencias. 

Variable Edad 

Medida 
Grupo 

Autista 

Grupo 

Neurotípico 

N 19 20 

Media 29.89 27.05 

Mediana 31 27.50 

Moda 31 28 

Desv.Estándar 6.57 1.95 

Rango 26 7 

Mínimo 20 24 

Máximo 46 31 

DE=Desvío estándar 
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 Variables Sociodemográficas 

 

En la tabla 1 se detalla la distribución por 

edad. El grupo autista obtuvo una media de 

29.89 años con desvío estándar (DE=6.57), 

mediana de 31 y moda de 31, el rango de edad 

para éste grupo fue de 26 años y sus valores 

mínimos y máximos fueron 20 y 46, 

respectivamente. Para el grupo neurotípico se 

obtuvo una media de edad de 27.05 años con 

desvío estándar (DE=1.95), mediana de 

27.50, moda de 28 y un rango de 7 con 

valores mínimos y máximos de 24 y 31, 

respectivamente. La tabla 2 detalla la 

distribución según género, se observó mayor 

participación femenina en ambos grupos. En 

cuanto al grupo autista, un 57,9% (N=11) 

pertenecieron al género femenino y un 41,9% 

(N=8) al masculino. En el grupo neurotípico 

el 70% (N=14) fue femenino y el 30% (N=6) 

masculino. En referencia al estado civil, la 

muestra fue equilibrada entre ambos grupos, 

observándose una mayor proporción de 

solteros. Tal como se ve en la tabla 3, el 

78.9% (N=15) del grupo autista reportó ser 

soltero y un 21.1% (N=4) reportaron estar 

casados. Similar situación ocurrió con el grupo 

sin autismo, quien reportó un 85% (N=17) de 

sujetos solteros y un 15% (N=3) de sujetos 

casados. Ningún estudiante reportó estar 

divorciado o viudo. La tabla 4 detalla la 

distribución respecto al lugar de residencia, se 

observó una distribución asimétrica de la 

muestra, la mayor parte de los estudiantes 

autistas reportaron vivir en CABA (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), mientras que el 

grupo sin autismo mayormente reportó su 

residencia en GBA (Gran Buenos Aires). El 

63,2% del grupo con autismo (N=12) reportó 

vivir en CABA, el 21,1% (N=4) en GBA y el 

15,8% (N=3) en el interior de la Provincia. 

En cuanto a los alumnos del grupo sin autismo, 

el 90% (N=18) residía en GBA y solo el 10% 

(N=2) en CABA, sin ninguno de ellos en el 

interior de la Provincia. En referencia al 

estatus académico, se diferenció 4 situaciones 

posibles en relación al estudiante y su carrera, 

por un lado, el alumno regular, quien 

actualmente se encuentra estudiando y 

cursando materias, por el otro la suspensión 

de estudios, que puede ser transitoria o 

definitiva dependindo de las posibilidades reales  

de retomar el cursado y por último la 

finalización de estudios, en la que los alumnos 

finalmente adquieren su título o graduación. 

Tabla 2. Distribución de frecuencias. 

Variable Género 

Género 
Grupo Autista 

Grupo 

Neurotípico 

N % N % 

Masculino 8 42.1 6 30 

Femenino 11 57.9 14 70 

Total 19 100 20 100 

Tabla 3. Distribución de frecuencias. 

  Variable Estado Civil 

E. civil 

Grupo CEA Grupo NT 

Frec % Frec % 

Soltero 15 78.9% 17 85% 

Casado 4 21.1% 3 15% 

Total 19 100% 20 100% 

CEA=Grupo autista; NT=Neurotípicos 

Tabla 4. Distribución de frecuencias. 

 Variable Lugar de residencia 

Zona de Bs 

As 

Grupo CEA Grupo NT 

N % N % 

C.A.B.A 12 63.2 18 90 

GBA 4 21.1 2 10 

BA interior 3 15.8 - - 

Total 19 100 20 100 

GBA=Gran Buenos Aires; CABA=Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencias. 

Variable tipo de institución 

 Grupo CEA Grupo NT 

Institución N % N % 

Pública 15 78.9 15 75 

Privada 4 21.1 5 25 

Total 19 100 20 100 
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La tabla 5 muestra los resultados recopilados 

en éste trabajo. 

Más de la mitad del grupo autista (57.9%) 

(N=11) se presentó como alumnos regulares, 

el 10.5 % (N=2) reportó haber suspendido 

parcialmente sus estudios, el 15.8% (N=3) 

suspendió definitivamente sus estudios y el 

15,8% (N=3) había finalizado su carrera. 

Respecto del grupo neurotípico, se observó que 

el 65% (N=13) se encontraba en la situación 

de regularidad académica, solo el 5% (N=1) 

suspendió parcialmente su carrera y a 

diferencia del grupo con autismo, ningún 

alumno se reportó en situación de deserción 

académica o abandono definitivo, no obstante, 

el 30% (N=6) del grupo había logrado finalizar 

su formación universitaria. En lo referente a 

las instituciones a las que asisten o asistieron, 

si bien la muestra incluyó participantes de 

universidades, institutos de formación 

terciaria, de posgrado y superior, solo se hizo 

distinción entre instituciones públicas y de 

gestión privada. Tal cual detalla la tabla 6, se 

observó que el grupo autista optó en su 

mayoría por la educación pública con el 78.9% 

de la muestra (N=15), frente al 21.1% (N=4) 

que escogió una institución de gestión privada. 

Similar situación ocurrió con el grupo sin 

autismo, quien reportó que el 75% (N=15) 

asistía a una institución pública y el 25% 

(N=5) a una privada.  

 

 

Estadística descriptiva 

 Debido al tamaño de la muestra, la 

normalidad de su distribución fue determinada 

con la prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 7). Los 

resultados arrojados demostraron una 

distribución normal (con p valores mayores al 

nivel de significancia establecido p<0.05) para 

el promedio general de carrera, tres de las 

cuatro dimensiones de la variable 

procesamiento sensorial (bajo registro, 

búsqueda sensorial y sensibilidad sensorial) y 

una perteneciente a la variable habilidades 

sociales (decir no y cortar interacciones). 

 Se describieron todas las variables 

cuantitativas de éste trabajo, como la edad 

(detallada anteriormente en la tabla 1), el 

puntaje obtenido del Cociente de Espectro 

Autista (tabla 8) y las dimensiones de cada 

variable. El procesamiento sensorial 

(cuadrantes bajo registro, búsqueda sensorial, 

sensibilidad sensorial y evitación sensorial) se 

detalla en la tabla 9. El grupo autista mostró 

mayores valores de la media en cada dimensión. 

Para el cuadrante de bajo registro fue de 

41.95 con un desvío estándar de (DE=8.27), 

para la búsqueda sensorial fue de 38.58 y 

(DE=7.35), para sensibilidad sensorial de 

51.37 (DE=10.44) y para el cuadrante de 

evitación sensorial. la media de 52.21 

(DE=11.28). El grupo neurotípico reportó una 

Tabla 5. Distribución de frecuencias. 

Variable Estatus Académico 

Estatus  
Grupo CEA Grupo NT 

N % N % 

Regular 11 57.9 13 65 

Susp.parcial 2 10.5 1 5 

Susp.def 3 15.8 - - 

Graduación 3 15.8 6 30 

Total 19 100 20 100 

Tabla 7. Prueba de normalidad. 

Shapiro-Wilk 

Medida Estadístico Gl Sig. 

Edad  ,926 39 ,014 

AQ Test  ,906 39 ,003 

Promedio ,953 39 ,107 

BR ,953 39 ,102 

BS ,977 39 ,603 

SS ,969 39 ,338 

ES ,904 39 ,003 

ASS ,930 39 ,018 

EEyD ,934 39 ,025 

DNyCI ,950 39 ,084 

HP ,941 39 ,042 

HST 

IAC 

,933 

,888 

39 

39 

,022 

,001 
 

GL=grados de libertad; BR=bajo registro; BS=búsqueda sensorial, SS=sensibilidad 

sensorial, ES=evitación sensorial; ASS=autoexpresión en situaciones sociales; 

EEyD=expresión de enfado y disconformidad; DNyCI=decir no y cortar 

interacciones; HP=hacer peticiones; HST=habilidades sociales total; IAC=índice de 

avance curricular. 

 



 

 

14 
 

media de 29.15 y desvío estándar (DE=7.16) 

para el cuadrante de bajo registro, una media 

de 50.70 (DE=6.06) para búsqueda sensorial, 

media de 34.15 (DE=6.15) para la sensibilidad 

sensorial y media de 31.85 (DE=5.00) para 

la evitación sensorial. A partir de estos datos 

y atendiendo a las claves de corrección del 

instrumento utilizado, se clasificó a los 

individuos en 5 categorías posibles para cada 

dimensión, comprendiendo “funcionamiento 

típico” que representa el puntaje obtenido por 

la media de la población y 4 categorías que 

reflejan la cantidad de desvíos a las que se 

encuentra el individuo respecto de la población 

general, a saber: “más que la mayoría”, 

“mucho más que la mayoría”, ”menos que la 

mayoría”, y “mucho menos que la mayoría”. 

Los participantes que obtuvieron una 

puntuación en los rangos de “mucho más que 

la mayoría” o ¨mucho menos que la mayoría” 

fueron considerados como alteración definida 

de la modulación sensorial, encontrándose a 2 

desvíos estándar de aquellos de funcionamiento 

típico. La tabla 10 presenta los resultados 

obtenidos a partir de dicha clasificación. El 

grupo autista reportó alteraciones definidas en 

los 4 cuadrantes, mientras que en el grupo 

neurotípico solo 2 participantes evidenciaron 

alteraciones significativas. La tabla 11 y 12 

detalla los resultados de las variables 

habilidades sociales y rendimiento académico, 

respectivamente. En lo que refiere a las 

habilidades sociales, el grupo autista obtuvo 

una media de 59.26 (DE=12.03) para la 

puntuación total de la escala y el grupo 

neurotípico obtuvo una media de 45.30 

(DE=7.23). Las dimensiones restantes se 

muestran en la tabla 11. Respecto del 

rendimiento académico, el grupo autista 

obtuvo una media de 7.81 puntos para el 

promedio general de carrera (DE=1.26) y un 

índice de avance curricular de .504 

(IAC=0.504) y (DE=0.361). El grupo 

neurotípico reportó una media de 7.30 para 

el promedio general de carrera (DE=0.88) y 

un índice de avance curricular (IAC= 0.756) 

(DE=0.245). 

 

 

Correlaciones no paramétricas 

 

 Las correlaciones fueron realizadas con la 

prueba Rho de Spearman para todas las 

variables cuantitativas. Además, se analizó la 

relación entre ambos indicadores del 

rendimiento académico (tabla 13), no 

encontrándose correlaciones entre ellos.  

Rasgos autistas (AQ-Test) vs Rendimiento 

académico, Rho de Spearman 

 Solo se observaron correlaciones 

estadísticamente significativas entre el 

promedio general de carrera y la variable AQ-

Test para el grupo autista, tratándose la 

misma de una correlación positiva y fuerte. En 

el resto de los casos no se observaron 

Correlaciones (tabla 14). 

Tabla 8. Medidas de tendencia central.  

Variable AQ- Test 

Medida Grupo CEA Grupo NT 

Media 36.26 12.35 

Mediana 39.00 11.00 

Moda 42 11 

Desv.Est 7.93 6.62 

Rango 25 26 

Mínimo 21 4 

Máximo 46 30 

Puntuaciones sugeridas 23-28=fenotipo ampliado del autismo;29-

34=fenotipo medio del autismo;35-50=fenotipo reducido del 

autismo 
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Tabla 9. Medidas de tendencia central. 

Dimensiones de la variable Procesamiento Sensorial 

Medida 

Grupo CEA Grupo NT 

BR BS SS ES BR BS SS ES 

Media 41.95 38.58 51.37 52.21 29.15 50.70 34.15 31.85 

Mediana 41.00 38.00 51.00 54.00 29.00 52 33.00 31.50 

Moda 51 34 50 59 30 44 33 31 

Desv.E 8.27 7.35 10.44 11.28 7.16 6.06 6.15 5.00 

Rango 24 29 45 39 26 26 26 21 

Mínimo 30 22 23 27 19 37 21 21 

Máximo 54 51 68 66 45 63 47 42 

         

Tabla 10. Medidas de tendencia central. 

Patrones de modulación sensorial obtenidos 

Categorías 
Grupo CEA Grupo NT 

BR BS SS ES BR BS SS ES 

Mucho menos que la mayoría 

de las personas 
- 

5 

26.3% 
- - - - - - 

Menos que la mayoría de las 

personas 
- 

9 

47.4% 

1 

5.3% 
- 

6 

30% 

1 

5% 

1 

5% 

3 

15% 

Funcionamiento típico 
5 

26.3% 

5 

26.3% 

2 

10.5% 

4 

21.1% 

10 

50% 

17 

85% 

17 

85% 

16 

80% 

Más que la mayoría de las 

personas 

6 

31.6% 
- 

3 

15.8% 

2 

10.5% 

3 

15% 

1 

5% 

2 

10% 

1 

5% 

Mucho más que la mayoría 

de las personas 

8 

42.1% 
- 

13 

68.4% 

13 

68.4% 

1 

5% 

1 

5% 
- - 

Total 
19 

100% 

19 

100% 

19 

100% 

19 

100% 

20 

100% 

20 

100% 

20 

100% 

20 

100% 

Negrita= Porcentaje de participantes que evidenciaron alteraciones definitivas del procesamiento sensorial con puntuaciones +/- 2 desvíos estándar. / 

BR=Bajo Registro; BS=Búsqueda Sensorial; SS=Sensibilidad Sensorial; ES=Evitación Sensorial;  

 

Tabla 11. Medidas de tendencia central  

 Variable Habilidades Sociales 

Medida 

Grupo autista Grupo neurotípico 

ASS DNYCI EED HP HST ASS DNYCI EED HP HST 

Media 21.63 12.95 13.21 11.47 59.26 14.80 10.60 11.70 8.20 45.30 

Mediana 21.00 13.00 14.00 13.00 59.00 14.50 10.00 11.50 8.00 45.00 

Moda 12 15 14 13 59.00 13 10 9 7 45.00 

Desv.E 6.01 3.37 2.25 3.45 12.03 2.94 2.41 2.22 2.11 7.23 

Rango 20 11 9 11 41.00 11 9 7 7 26.00 

Mínimo 12 7 10 5 35.00 10 7 9 5 35.00 

Máximo 32 18 19 16 76.00 21 16 16 12 61.00 

           
Nº arriba= frecuencias; Nº abajo= porcentaje; ASS=Autoexpresión en situaciones sociales; DNYCI=Decir no y cortar interacciones; EED=Expresión de enfado y 

disconformidad; HP=Hacer peticiones; HST=Habilidades Sociales Total 
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Rasgos autistas vs Procesamiento 

Sensorial, Rho de Spearman 

 Se encontraron correlaciones estadísticamente 

significativas entre los rasgos autistas y el 

procesamiento sensorial del grupo con autismo 

para 2 de los 4 cuadrantes. La búsqueda 

sensorial tuvo una correlación negativa y 

moderada, el cuadrante de evitador sensorial 

tuvo una correlación positiva altamente 

significativa (Rho=,728, p/.001) con los 

rasgos autistas. Los detalles se presentan en 

la tabla 15. 

Procesamiento sensorial vs Rendimiento 

Académico., Rho de Spearman 

 Solo se observó una correlación negativa y 

moderada del patrón de modulación búsqueda 

sensorial con el promedio general de carrera en 

el grupo autista. En el grupo neurotípico no 

se observaron correlaciones en ninguno de los 

casos (tabla 16). 

Procesamiento sensorial y Habilidades 

Sociales, Rho de Spearman 

 Se observaron correlaciones únicamente en el 

grupo autista. El patrón evitador correlacionó 

de forma positiva y moderada con la 

autoexpresión en situaciones sociales y el 

patrón sensitivo sensorial correlacionó de 

forma negativa y moderada con la capacidad 

de decir no y cortar interacciones. No se 

hallaron correlaciones significativas en el grupo 

neurotípico para dichas variables (tabla 17). 

Habilidades Sociales vs Rendimiento 

Académico, Rho de Spearman 

 Se encontraron varias correlaciones 

estadísticamente significativas entre las 

habilidades sociales y el avance curricular. En 

el grupo autista se correlacionaron la expresión 

de enfado y disconformidad, hacer peticiones 

  

Tabla 12. Medidas de tendencia central. 

Dimensiones de la variable Rendimiento Académico 

Medida 

Grupo Autista Grupo Neurotípico 

PGC IAC PGC IAC 

Media 7.81 .504 7.30 .756 

Mediana 8.03 .434 7.00 .819 

Moda 8.00 1.00 7.00 1.00 

Desvío.E 1.26 .361 0.88 .245 

Rango 5.80 .98 3.00 .66 

Mínimo 4.00 .02 6.00 .34 

Máximo 9.80 1.00 9.00 1.00 

PGC=Promedio General de Carrera; IAC=Índice de Avance Curricular 

 

Tabla 13. Correlaciones entre los indicadores del Rendimiento Académico. 

Índice de Avance Curricular vs Promedio General de Carrera 

Rho de Spearman Índice de Avance Curricular 

Coef. Correlación Sig.(bilateral) N 

Promedio General de Carrera .038 .820 39 
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y la escala total con el avance curricular, siendo 

éstas positivas y moderadas. El grupo sin 

autismo mostró correlación únicamente en la 

escala total de las habilidades sociales que fue 

positiva y moderada con el progreso académico 

(tabla 18). 

Análisis comparativos entre grupos, 

prueba T de Student 

 Se aplicó la prueba t de student a todas las 

variables que se distribuyeron con normalidad. 

La única variable que no evidenció diferencias 

significativas entre grupos fue el promedio 

general de carrera, a diferencia del resto, 

siendo el grupo autista el que evidenció un 

valor mayor para la media en todas las 

variables, excepto en la búsqueda sensorial 

(tabla 19). 

Análisis de comparación entre grupos, 

Prueba U de Mann Whitney 

 Se aplicó la prueba U de Mann Whitney para 

las variables que no siguieron una distribución 

normal, observándose diferencias 

estadísticamente significativas entre las dos 

muestras. El grupo autista evidenció rangos 

mayores que el grupo neurotípico en todos los 

casos con excepción del índice de avance 

curricular (tabla 20). 

 

DISCUSIÓN 

 El objetivo de éste estudio fue contribuir al 

cuerpo de investigación existente en lo que 

respecta a la relación autismo y vida 

universitaria. Si bien se han realizado diversas 

investigaciones centradas en el estudio de las 

variables que inciden en el éxito académico de 

éstos alumnos(53), sigue siendo evidente la 

necesidad de caracterizar mejor a ésta 

población(54) ya que los apoyos generados hasta 

el momento no resultan lo suficientemente 

específicos para adaptarse a sus necesidades 

particulares y cambiantes(55). Las adaptaciones 

y los servicios de soporte que reciben éstos 

alumnos muchas veces provienen de oficinas de 

discapacidad que atienden a la diversidad pero 

no se enfocan únicamente en autismo y, 

además, el acceso a ellos se ve obstaculizado, 

ya que no siempre son adecuados y los alumnos 

muchas veces no saben de su presencia o no 

se animan a utilizarlos por miedo a ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabla 14. Correlaciones con Rho de Spearman para AQ-test vs Rendimiento Académico 

AQ-Test vs Dimensiones del Rendimiento académico 

 Grupo Autista Grupo Neurotípico 

AQ-Test PGC IAC PGC IAC 

Coeficiente de correlación .686 .272 .217 -.153 

Sig.(bilateral) .001 .261 .358 .520 

N 19 19 20 20 

PGC=Promedio General de Carrera; IAC=Índice de Avance Curricular  

Tabla 15. Correlaciones Rho de Spearman. 

AQ Test vs procesamiento sensorial 

 Grupo CEA Grupo NT 

AQ-Test BR BS SS ES BR BS SS ES 

Coef.Correlación .360 -479* .455 .728** .042 -.169 .064 .197 

Sig. .130 .038 .050 .038 .859 .476 .789 .405 

N 19 19 19 19 20 20 20 20 

*correlación significativa al 0.05 (bilateral); ** correlación significativa al 0.01 (bilateral); BR=bajo registro; 

BS=búsqueda sensorial; SS=sensibilidad sensorial; ES=evitación sensorial. 
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Tabla 16. Correlaciones Rho de Spearman 

procesamiento sensorial vs rendimiento académico 

Dimensión del 

RA 

Grupo CEA Grupo NT 

BR BS SS ES BR BS SS ES 

PGC 
.076 

.757 

-.549* 

.015 

.326 

.174 

.406 

.085 

-.213 

.360 

-.130 

.586 

.032 

.895 

-.255 

.279 

IAC 
-.115 

.640 

-.346 

.147 

.034 

.889 

.400 

.090 

.240 

.309 

.459 

.502 

.054 

.821 

-.117 

.623 

 
NºArriba: valor de Rho; *= La correlación es significativa al nivel de 0.05 (bilateral) PGC=Promedio General de Carrera; IAC=Índice de Avance 

Curricular; BR=Bajo Registro; BS=Búsqueda Sensorial; SS=Sensibilidad Sensorial; ES=Evitación Sensorial 

         

Tabla 17. Correlaciones Rho de Spearman entre procesamiento sensorial y Habilidades Sociales 

 Procesamiento sensorial vs Habilidades Sociales 

Habilidades Sociales 
Grupo Autista Grupo Neurotípico 

BR BS SS ES BR BS SS ES 

ASS 
.274 

.256 

.072 

.770 

.105 

.669 

.488* 

.034 

-.096 

.686 

.066 

.781 

.179 

.451 

.006 

.981 

EEyD 
-.245 

.312 

-.083 

.736 

-.428 

.068 

.035 

.885 

-.274 

.243 

-.206 

.384 

.173 

.466 

-.103 

.666 

DNyCI 
-.428 

.067 

.251 

.300 

-.499 

0.30 

-.164 

.502 

.167 

.483 

.155 

.515 

.131 

.582 

.065 

.784 

HP 
-.109 

.658 

-.045 

.856 

-.183 

.452 

.173 

.479 

.108 

.649 

.110 

.644 

.110 

.644 

-.009 

.972 

HST 
-.043 

.861 

.070 

.776 

-.229 

.345 

.245 

.312 

-.073 

.761 

-.053 

.825 

.239 

.310 

-.050 

.835 

         

ASS=Autoexpresión en situaciones sociales; DNYCI=Decir no y cortar interacciones; EED=Expresión de enfado y disconformidad; 

HP=Hacer peticiones; HST=Habilidades Sociales Total 

Tabla 18. Correlaciones Rho de Spearman.  

Rendimiento Académico vs Habilidades Sociales 

Habilidades Sociales 
Grupo CEA Grupo NT 

PGC IAC PGC IAC 

ASS 
-.061 

.804 

.365 

.124 

.137 

.564 

.276 

.239 

EEyD 
-.303 

.207 

.549* 

.015 

.156 

.511 

.312 

.180 

DNyCI 
-.378 

.110 

.291 

.227 

-.143 

.547 

.350 

.130 

HP 
.031 

.899 

.527* 

.521 

.441 

.052 

.289 

.217 

Total HS 
-.146 

.551 

.498* 

.030 

.215 

.362 

.487* 

.030 

NºArriba: valor de Rho; *= La correlación es significativa al nivel de 0.05 (bilateral) 

PGC=Promedio General de Carrera; IAC=Índice de Avance Curricular; ASS=Autoexpresión en situaciones sociales; DNYCI=Decir no y cortar interacciones; 

EED=Expresión de enfado y disconformidad; HP=Hacer peticiones; HST=Habilidades Sociales Total 
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Tabla 20. Análisis de comparación de rangos de muestras independientes. 

U de Mann Whitney para muestras independientes 

Variable Grupo N Sig.asint (bilateral) Rango promedio 

IAC 

Autista 19 

.019 

15.63 

Neurotípico 20 24.15 

HST 

Autista 19 

.001 

26.50 

Neurotípico 20 13.83 

HP 

Autista 19 

.003 

25.61 

Neurotípico 20 14.68 

EEyD 

Autista 19 

.045 

23.71 

Neurotípico 20 16.48 

ASS 

Autista 19 

.000 

26.53 

Neurotípico 20 13.80 

ES 

Autista 19 

.000 

28.66 

Neurotípico 20 11.78 

AQ- Test 

Autista 19 

.000 

29.68 

Neurotípico 20 10.80 

IAC=Índice de Avance Curricular; HST=Habilidades Sociales Total; HP=Hacer peticiones; EEyD= Expresión de Enfado y Disconformidad; ASS=Autoexpresión 

en Situaciones Sociales, ES=Evitación Sensorial. 

 

Tabla 19. Análisis de comparación de grupos. 

Prueba T de Student para muestras independientes 

Variable Grupo N Sig.(bilateral) Media Desvío típico 

PGC 
Autista 19 .150 7.812 1.262 

Neurotípico 20 .155 7.302 .882 

BR 
Autista 19 .000 41.95 8.270 

Neurotípico 20 .000 29.15 7.169 

BS 
Autista 19 .000 38.58 7.358 

Neurotípico 20 .000 50.70 6.062 

SS 
Autista 19 .000 51.37 10.447 

Neurotípico 20 .000 34.15 6.158 

DNyCI 
Autista 19 .017 12.95 3.374 

Neurotípico 20 .018 10.60 2.415 

 
PGC=Promedio General de Carrera; BR=Bajo registro; BS=Búsqueda sensorial; SS=Sensibilidad sensorial; DNyCI=Decir No y Cortar Interacciones 
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discriminados(56). Es por ello que se analizaron 

dos aspectos centrales si de espectro del 

autismo se trata; procesamiento sensorial y 

habilidades sociales, es decir; cómo los alumnos 

perciben y experimentan su entorno, qué 

habilidades tienen para navegar en el ambiente 

social y cómo ésto repercute en su 

rendimiento académico.  Teniendo en cuenta 

la inflexibilidad cognitiva(57) de los estudiantes 

autistas y la frecuente concomitancia de 

trastornos comórbidos como déficit de 

atención(58), ansiedad, depresión, trastornos 

obsesivos compulsivos(59), se podría suponer 

que educar a un alumno autista implica algo 

más que adaptar una curricula o extender el 

tiempo de un exámen. Éste estudio no solo es 

el primero que investiga la situación de los 

alumnos autistas en Argentina, sino que se 

suma a un grupo reducido de trabajos que se 

han enfocado en el procesamiento sensorial a 

nivel internacional, tal como lo detalla 

Anderson et al.(60)en su revisión sistemática. 

Lo novedoso de éste trabajo fue la 

incorporación de un grupo control neurotípico 

que ha sido utilizado solo en algunas 

investigaciones(48)(61) y la implementación de 

dos indicadores diferentes para cuantificar el 

rendimiento académico. Las debilidades del 

método empleado en ésta investigación tienen 

que ver sobre todo con el tamaño y el tipo 

de muestra, ya que si bien se indagó acerca 

del proceso de obtención del diagnóstico de 

autismo por parte de los alumnos asegurando 

que haya sido un profesional competente quién 

lo realizara, no fue corroborado 

sistemáticamente dicho suceso, además, por la 

edad de algunos alumnos, es probable que 

hayan sido diagnosticados con criterios de 

versiones anteriores al DSM-V, tampoco se 

evaluó o descartó la presencia de 

comorbilidades que pudieran alterar el curso de 

los resultados, como discapacidad intelectual, 

déficit de atención asociado a hiperactividad 

(TDAH), trastornos psiquiátricos o 

enfermedades de base., Respecto de los 

instrumentos, si bien fue respetado 

textualmente su contenido, debieron ser 

digitalizados, alterando su formato original, 

además se debe considerar que todos los datos 

recogidos por los mismos fueron completados 

por los participantes mediante el auto 

reporte. Los hallazgos de éste estudio deben 

tomarse con precaución debido a los aspectos 

metodológicos nombrados anteriormente, sin 

embargo, podrían ser útiles para el desarrollo 

de nuevas investigaciones que ayuden a mejorar 

el conocimiento que se tiene hasta el momento 

de los alumnos autistas en las universidades 

del país.  Al parecer, los rasgos autistas 

podrían ser una variable importante a la hora 

de estudiar el rendimiento académico, aunque 

los resultados se contraponen a los de Dijkhuis 

et al (49) en el que mayores rasgos autistas 

correlacionaron con menor progreso académico. 

El hecho de que se hayan encontrado 

alteraciones definidas del procesamiento 

sensorial en 15 de los 19 alumnos autistas, 

algunos de ellos con alteraciones en dos y hasta 

3 cuadrantes, debería ser por sí mismo motivo 

de más investigación ya que la variedad de 

dificultades que ésto supone para ellos puede 

resultar determinante en su futuro académico. 

Se sabe de las dificultades que conlleva para el 

aprendizaje académico que un alumno tenga 

alteraciones del procesamiento sensorial(62) y 

cómo afecta a la conducta social (63) pero si 

además se tiene en cuenta el hecho de que un 

alumno resulte sobrecargado sensorialmente 

por los estímulos normales de un aula o salón 

universitario, o  uno que deba invertir su 

energía para evitar estímulos que sobrepasan 

sus umbrales de tolerancia y le generan 

malestar, como también aquel que no puede 

registrar muy bien la información de su 

entorno y pierde claves contextuales necesarias 

para el buen funcionamiento ejecutivo, 

adaptativo y social (30), resulta lógico imaginar 

un resultado académico no deseable. Pero no 

se encontró solo alteraciones aisladas, sino que 

concuerdan con los mismos cuadrantes 

afectados y con similares frecuencias que los 

estudios hechos hasta el momento sobre 

procesamiento sensorial, remarcando aún más 

su importancia. (64)(65)(66)(67)(41) . Por otro 

lado, las habilidades sociales por sí mismas, no 

deberían dejarse a un lado,  ya que no solo se 
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encontró relaciones con el rendimiento 

académico, sino que concuerdan con otros 

trabajos que han demostrado que los déficits 

en éste área interfieren con el éxito de los 

estudiantes(44) y que si se las entrena, se 

obtienen mejores resultados (47)(48). En base a 

todo lo encontrado y a la revisión de la 

literatura, se entiende que éstos alumnos 

podrían beneficiarse de una mayor visibilización 

del autismo por parte de las instituciones que 

los educan. Queda claro que el alumno autista 

puede encontrarse con una gran cantidad de 

desafíos extraacadémicos a la hora de asistir a 

la universidad y que, si estas barreras se 

sortean, las probabilidades de éxito pueden 

llegar a igualarse a la de sus pares neurotípicos. 

Se necesita que futuras investigaciones 

indaguen en más variables que pudieran estar 

relacionadas a las variables de éste estudio y 

que permitan generar los apoyos adecuados 

para ellos. Si partimos de la base de que en 

Argentina no contamos con estadísticas de al 

menos cuantas personas con autismo concurren 

a la universidad, quedará aún más en evidencia 

la necesidad de investigar en éste campo. Las 

preguntas que surgen aún necesitan 

respuestas: ¿será capaz el sistema educativo 

de identificar a aquellos alumnos autistas que 

concurren a sus instituciones?, ¿recibirán los 

apoyos correspondientes para las necesidades 

particulares de cada uno?, ¿se podrán 

identificar a tiempo los obstáculos del 

aprendizaje?, ¿se cuenta con información para 

generar dichos apoyos de forma eficiente?, ¿se 

cuenta con los recursos necesarios para obtener 

esa información?  

Conocer la cuantía real de alumnos con autismo 

que ingresan a la universidad cada año y evaluar 

que apoyos reciben podría ser una primera 

aproximación. 
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