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ABSTRACT

Introduction: in recent years, the number of studies investigating a potential connection between autism 
spectrum disorder (ASD) and migration has increased. This article presents a scoping review of the relationship 
between ASD and migration, focusing on cultural, ethnic factors, and migratory experiences.
Method: a scoping review method was employed, analyzing articles in categories such as cultural influences, 
barriers, diagnosis, early intervention, parent perspectives, and autism-associated stigma.
Results: the importance of addressing the interaction of cultural, systemic, and individual factors to 
enhance support and outcomes in individuals and families diagnosed with ASD in immigrant communities is 
emphasized.
Conclusion: evidence suggests the existence of common barriers in neurodevelopmental disorders and ASD in 
migrant populations, including structural, socioeconomic, social, and cultural factors such as lack of medical 
insurance, service fragmentation, inadequate social support, and a lack of culturally appropriate resources.
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RESUMEN

Introducción: en los últimos años ha aumentado el número de investigaciones sobre una potencial conexión 
entre el trastorno del espectro autista (TEA) y la migración. Este artículo presenta una revisión de alcance de 
la relación entre TEA y migración, que se enfoca en factores culturales, étnicos y experiencias migratorias. 
Método: se empleó un método de revisión de alcance, analizando los artículos identificados en categorías 
como influencias culturales, barreras, diagnóstico, intervención temprana, perspectivas de los padres y el 
estigma asociado al autismo. 
Resultado: se resalta la importancia de abordar la interacción de factores culturales, sistémicos e individuales 
para mejorar el apoyo y los resultados en personas y familias con un diagnóstico de TEA en comunidades de 
migrantes. 
Conclusión: la evidencia sugiere la existencia de barreras comunes en los trastornos neurodesarrollo y el TEA 
en poblaciones que migrantes, incluyendo factores estructurales, socioeconómicos, sociales y culturales, 
como la falta de seguros médicos, la fragmentación de servicios, el apoyo social insuficiente y la carencia de 
recursos culturalmente apropiados.

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista; Migración; Cultura; Neurodesarrollo.

© 2024; Los autores. Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original 
sea correctamente citada 

1Departamento de Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales. Universidad de Alcalá. España. 
2Departamento de Salud Comunitaria y Ciencias Sociales. Escuela de Salud Pública y Política de Salud de la Universidad de Nueva York. 
Ciudad de Nueva York.

Citar como: Puerto MSC, Vázquez MS. Intersection between Autism, Autism Spectrum Disorder (ASD), and Immigration: A Scoping Review. 
Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2024;4:77. https://doi.org/10.56294/ri202477.

Enviado: 28-10-2023                   Revisado: 15-01-2024                   Aceptado: 29-02-2024                 Publicado: 01-03-2024

Editor: Prof. Dr. Carlos Oscar Lepez 

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.56294/ri202477
https://doi.org/10.56294/ri202477
https://orcid.org/0000-0002-7493-9390
mailto:melissa.cruz@edu.uah.es?subject=
https://orcid.org/0000-0001-6632-5746
mailto:maria.sandin@uah.es?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://orcid.org/0000-0003-3423-6049


https://doi.org/10.56294/ri202477

INTRODUCCIÓN
En los últimos años diversas investigaciones se han centrado en estudiar una posible relación entre el 

trastorno del espectro autista (TEA) y los procesos de tránsito y movilidad en familias migrantes.(1,2,3,4,5) Esto 
es debido a que se ha encontrado una mayor prevalencia de casos de TEA y de situaciones de vulnerabilidad 
frente situaciones de discriminación y pérdida de derechos en familias migrantes con un hijo o hija con este 
diagnóstico, en comparación con familias nativas en diferentes países.(3,4,5,6) Sin embargo, todavía no está claro 
cómo se relacionan factores como el estatus migratorio, la etnicidad y la vulnerabilidad social familiar con el 
diagnóstico y la migración per se.(7,8) 

La relación entre migración y TEA es un tema central dentro de los estudios interdisciplinares que buscan 
comprender la influencia de los determinantes sociales de salud y la intersección entre factores sociales, físicos 
y ambientales.(6,9) Las investigaciones revelan un reconocimiento unánime sobre las dificultades que enfrentan 
las familias migrantes para acceder a servicios relacionados con la salud mental infantil.(10) Aspectos como 
los retrasos en el diagnóstico, percepciones negativas sobre los servicios y creencias culturales acerca del 
desarrollo infantil son factores que agravan estas barreras, lo que pone de relieve la urgencia de comprender 
mejor este panorama etiológico.(9)  

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue mapear la literatura e identificar conceptos cruciales 
y los tipos de evidencia utilizados en las investigaciones sobre el diagnóstico de TEA en familias migrantes, con 
el fin de brindar un panorama amplio guiado por la pregunta: ¿Cómo influyen los factores culturales y étnicos 
en el proceso de diagnóstico y tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en familias migrantes?

MÉTODOS
Este estudio utilizó un método de revisión de alcance que está orientado a abordar preguntas más generales, 

pudiendo incluir múltiples diseños de estudios, al considerar la naturaleza compleja del tema a investigar.
(11) Sirven para establecer límites conceptuales del tema y aclarar áreas más amplias con el fin de identificar 
brechas en la evidencia de dicha área temática. Este método proporcionó un enfoque estructurado y exhaustivo, 
permitiendo un examen minucioso de la literatura disponible relevante al contexto único del objeto de estudio. 
(12)

Esta revisión siguió las pautas delineadas por JBI, (13) incorporando la utilización de una declaración PRISMA-
ScR. (14) Una representación visual de la estrategia de búsqueda y el proceso de selección de estudios se puede 
encontrar en la figura 1 (Diagrama de flujo). Dada la naturaleza de este artículo de revisión, no se requirió la 
aprobación ética de comités de revisión ética institucionales o nacionales.

La búsqueda se llevó a cabo en MEDLINE/PubMed, SciVerse Scopus, PMC/NIH, JSTOR y Springer Link para 
abarcar diversas disciplinas. Se utilizaron términos clave como emigrantes, migrantes, emigración, refugiados, 
inmigración, familias, autismo, TEA, Patrones de Migración, Intercultural, Aculturación. La estrategia de 
búsqueda se ajustó a las características específicas de cada base de datos.

Para la selección de estudios identificados, se aplicó un proceso en dos etapas con los siguientes criterios de 
inclusión. Los estudios deberían:

1. Tener una descripción completa de la metodología y resultados.
2. Enfocarse en familias migrantes.
3. Abordar aspectos como salud, educación y entornos digitales.

Se establecieron criterios de exclusión para descartar estudios que fueran:
1. No pertinentes.
2. No disponibles en español o inglés. 
3. Publicados antes de 2013.
4. De no acceso abierto. 

Tras la evaluación exhaustiva de los estudios, se seleccionaron 32 artículos que cumplieron los criterios y se 
incluyeron en el análisis final (figura 1). Los datos recopilados para la validación y codificación se consolidaron 
dentro de un proyecto de IA de Rayyan. Posteriormente los datos fueron exportados a Atlas Ti, con el fin de 
realizar análisis a nivel cualitativo. 
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Registros desde 2013-2023: 
Base de datos (n = 1109) 

MEDLINE (PubMed) (n = 92) 
SciVerse Scopus (Elsever) (n 

= 75) 
PMC (NIH) (n = 86) 

Springer Link (n = 70) 
Registros (n = 266) 

 
 
 

Registros eliminados antes de la 
revisión: 

Registros duplicados 
eliminados (n = 133) 

Registros marcados como no 
elegibles por herramientas de 

automatización (n = 90) 
Registros eliminados por 

otras razones (n = 50) 

Registros revisados 
(n = 836) 

Registros eliminados 
(n = 583) 

Registros buscados para su 
recuperación 

(n = 253) 
Registros no recuperados 

(n = 54) 

Registros evaluados para ser 
elegidos 
(n = 199) 

Registros excluidos 
Razón 1 (n = 63) 
Razón 2 (n = 30) 
Razón 3 (n = 36) 
Razón 4 (n = 38) 

 

Reportes incluidos en la revisión 
(n = 32) 

Nuevos reportes incluidos 
(n = 4) 

Identificación de estudios a través de bases de datos y registros. 
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Figura 1. Diagrama de Flujo PRISMA Ilustrando el Proceso de Revisión sobre TEA y proceso migratorio
Fuente: Page et al. (2020)

RESULTADOS
El TEA constituye un trastorno de desarrollo neurológico generalizado caracterizado por déficits en las áreas 

social, comunicativa y conductual. Afortunadamente, la intervención temprana ha demostrado ser altamente 
beneficiosa en el desarrollo de niños con TEA. Sin embargo, el acceso oportuno a servicios y apoyo en el 
ámbito de la salud plantea varios desafíos debido a las inequidades en salud, especialmente para las familias 
migrantes. Diversos estudios plantean que las familias minoritarias y migrantes experimentan disparidades en 
el diagnóstico y tratamiento del TEA.(15,16,17,18,19) Adicionalmente, plantean que las comunidades de personas 
migrantes suelen diferir de la población anfitriona en factores de riesgo como bajo estatus socioeconómico, así 
como en factores de riesgo asociados, como la vivienda inadecuada y la mala nutrición.(16,17) 

A partir de la revisión de alcance se identificaron que entre los obstáculos que afectan la equidad en el 
acceso y respaldo a dichas familias con un hijo con un diagnóstico de TEA se incluyen creencias culturales acerca 
del desarrollo infantil y del autismo,(20, 21) demoras en el proceso de diagnóstico,(22) dificultades para acceder a 
servicios(23, 24) y percepciones negativas acerca de dichos servicios.(24,25,26) Además, entre las barreras propias del 
sistema salud se destacan retrasos y listas de espera para recibir servicios,(25) políticas escolares ineficaces para 
abordar los desafíos de conducta infantil, (26) la falta de profesionales calificados,(27) actitudes negativas(20,21) y 
falta de servicios de orientación.(15) Lo cual aumenta el nivel de vulnerabilidad para esta población y las posibles 
barreras y limitaciones para acceder a servicios pertinentes.

En general, los niños y niñas nacidos en familias migrantes tienden a presentar tasas más altas de dificultades 
de lenguaje, discapacidad intelectual y TEA.(6,27) En un estudio que exploró la relación entre la migración, el 
origen étnico y los motivos de las derivaciones a pediatría comunitaria en los primeros años en una población 
multicultural diversa en una ciudad del suroeste de Inglaterra, se encontró que el origen del nacimiento de los 
padres y el origen étnico se asociaron con el motivo de la derivación.(6) Los niños y niñas de la diáspora africana, 
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de origen asiático o somalí tuvieron más del doble de tasa de referencias de desarrollo en comparación con los 
niños blancos o de origen étnico mixto. Los niños y niñas de etnia somalí o de la diáspora africana tuvieron, 
respectivamente, más probabilidades de ser remitidos por posible espectro de autismo que sus pares blancos 
o de origen étnico mixto. Las derivaciones para el desarrollo como proporción de todas las derivaciones fueron 
el doble entre los niños y niñas con un padre migrante y tres veces más entre los niños y niñas con dos padres 
migrantes, en comparación con los niños y niñas cuyos progenitores nacieron en el Reino Unido.  En general 
este tipo de estudios concluyen en la importancia de reconocer el rol de la etnia y la migración en los procesos 
diagnósticos del neurodesarrollo infantil.(24,25,26,27)

Dichas disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención medica en niños con TEA se incrementan por 
barreras lingüísticas y actitudinales presentes en los sistemas de salud y atención.(26,28) Los estudios examinados 
resaltan de manera consistente el impacto significativo que tiene la diversidad cultural y lingüística en las 
experiencias de familias con niños y niñas con este diagnóstico.(29) Se observó un patrón recurrente en la 
literatura, donde diversos estudios identificaron que las barreras lingüísticas, las creencias culturales y el 
proceso de aculturación juegan un rol esencial en la configuración de percepciones y respuestas en estas 
poblaciones.(17,29,30) Los hallazgos sugieren que las barreras del idioma pueden afectar negativamente la 
capacidad de los padres para acceder a los servicios de atención médica para sus hijos con TEA.(27) Por lo tanto, 
se deben considerar los factores de aculturación al analizar las disparidades en el autismo.

En lo referente a las barreras lingüísticas, se han documentado consistentemente disparidades en la 
identificación de TEA para minorías raciales/étnicas y poblaciones de migrantes multilingües o que no manejan 
el idioma local.(26,27,28) Por ejemplo, un estudio en Estados Unidos examinó los factores a nivel infantil, materno 
y familiar que predijeron la edad del diagnóstico inicial de TEA en una muestra clínica diversa a través de una 
revisión retrospectiva de registros médicos. (31) Los análisis de regresión encontraron que, para ambos grupos 
de niños con TEA, usar el lenguaje verbal para comunicarse y tener otro diagnóstico (trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad u otra afección) predijo una edad más avanzada al diagnóstico inicial de TEA. Para los 
niños y niñas con TEA nacidos de madres migrantes, residir en un hogar multilingüe se asoció con una edad más 
temprana de diagnóstico. Estos resultados resaltan las complejidades de un diagnóstico de TEA entre niños y 
familias diversas, particularmente entre comunidades de migrantes.

Por otro lado, en las comunidades migrantes, las discrepancias entre los sistemas culturales y de creencias 
propios y los de los proveedores de servicios de salud en los países anfitriones generan divergencias en valores 
y perspectivas.(32) Este desajuste es particularmente evidente en la atención a personas con discapacidades, ya 
que, según lo señalado, las comunidades de personas migrantes a menudo carecen de marcos adecuados para 
adaptarse a los diversos contextos y necesidades, dificultando así el acceso a la atención adecuada. (33) La falta 
de alineación en los valores puede traducirse en una falta de claridad sobre los roles y responsabilidades de los 
progenitores en el proceso de cuidado, especialmente cuando los sistemas de valores difieren significativamente 
entre las comunidades y los proveedores de servicios de salud.(32) 

Estas tensiones y conflictos contribuyen a la complejidad de la situación, aumentando la probabilidad 
tanto de diagnósticos erróneos como de subdiagnósticos. En este contexto, la necesidad de una intervención 
personalizada y culturalmente sensible se vuelve crucial, como lo subrayan las diversas narrativas presentes 
en los estudios cualitativos revisados.(23,24,25,26,27) Adicionalmente, análisis diferenciados basados en contextos 
culturales subrayan la importancia de una detección estandarizada para reducir disparidades étnicas en la edad 
de diagnóstico, demandando un cambio hacia enfoques más sensibles a las diferencias culturales.(18)  

Un factor particular que resaltan algunos estudios es la falta de conocimiento de las familias sobre los 
recursos y el apoyo disponibles para sus hijos e hijas, lo cual se convierte en una barrera importante para 
el acceso a dichos servicios.(16,30,34) Estas investigaciones subrayan la importancia de proporcionar servicios 
personalizados y culturalmente sensibles, incluido el apoyo social integral a las familias. Otros estudios destacan 
la importancia de abordar la conciencia y los conocimientos previos de los progenitores sobre el autismo en las 
primeras etapas del proceso de evaluación, así como involucrar continuamente a las familias en el programa 
de intervención, y esto puede mejorar la adherencia al tratamiento y proceso terapéutico para el niño. (34) Sin 
embargo, existe un factor adicional y es el hecho de que algunas veces las familias migrantes no reconocen 
el diagnóstico de TEA debido a barreras actitudinales y culturales que puede llegar a afectar el acceso a los 
servicios de salud para sus hijos e hijas.(35) Por lo cual, los servicios comunitarios deben equilibrar la necesidad 
de transmitir información médica precisa con la necesidad de proteger la inversión de las familias en sus hijos 
y sus creencias culturales. Esto puede ser particularmente cierto para los progenitores migrantes que viven 
fuera de su marco cultural.

El involucramiento familiar en estas intervenciones se destaca como un aspecto crucial del proceso de 
diagnóstico y tratamiento, reflejando la influencia significativa de la dinámica familiar en el contexto del TEA.
(6) Estos hallazgos convergen en una comprensión integral del equilibrio entre factores individuales, familiares 
y sistémicos que intervienen en la trayectoria de diagnóstico e intervención.(36) Además, se demuestra que 
programas eficaces enfocados en problemas de salud del desarrollo han aprovechado con éxito la colaboración 
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cultural y las iniciativas educativas comunitarias, demostrando un modelo sólido para incrementar la conciencia 
y el conocimiento del TEA en comunidades migrantes.(34)

 
CONCLUSIONES

El análisis exhaustivo de la interrelación entre el TEA y la inmigración destaca aspectos fundamentales 
de los retos que enfrentan las familias migrantes con un hijo o hija con este diagnóstico. Este campo de 
estudio se destaca por las marcadas desigualdades en riesgo encontradas en los diferentes estudios y por 
una notable falta de investigación sobre los hijos e hijas de migrantes en países anfitriones fuera del ámbito 
occidental.  En general, estos hallazgos resaltan la urgencia de atender la compleja interacción de factores 
culturales, sistémicos e individuales para reforzar las estructuras de apoyo y mejorar los resultados para las 
comunidades de migrantes impactadas por el TEA. La evidencia disponible, aunque limitada, sugiere que existen 
numerosas barreras comunes en los trastornos neurodesarrollo y el TEA que incluyen factores estructurales y 
socioeconómicos, como la falta de seguros médicos y la fragmentación de servicios, así como factores sociales y 
culturales, como el apoyo social insuficiente y la falta de recursos culturalmente apropiados. Para superar estos 
obstáculos, es imperativo transitar hacia estructuras de apoyo más integrales, culturalmente competentes y 
coordinadas. De este modo, se facilitará un ambiente propicio para una atención efectiva y adecuada a las 
necesidades particulares de las comunidades migrantes afectadas por el estigma del TEA.

Limitaciones
Entre las principales limitaciones de los estudios actuales se incluyen la ausencia de diseños longitudinales 

prospectivos, tamaños de muestra reducidos, la no medición directa de exposiciones ambientales y la dificultad 
para determinar el momento exacto de dichas exposiciones. A pesar de que se estima que diferentes factores 
ambientales, sociales y culturales inciden significativamente en la etiología de los trastornos del neurodesarrollo 
y del TEA, este campo de estudio aún está emergiendo y falta ahondar más en las diferentes aristas relacionadas 
con una entidad nosológica tan heterogénea como el TEA.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Christensen DL, Maenner MJ, Bilder D, Constantino JN, Daniels J, Durkin MS, Fitzgerald RT, Kurzius-

Spencer M, Pettygrove SD, Robinson C, et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among 
children aged 4 years - Early Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, seven sites, United 
States, 2010, 2012, and 2014. MMWR Surveillance Summaries. 2019;68:1-19.

2. Rydzewska E, Hughes-McCormack LA, Gillberg C, Henderson A, MacIntyre C, Rintoul J, Cooper SA. Age at 
identification, prevalence, and general health of children with autism: Observational study of a whole country 
population. BMJ Open. 2019;9:e025904.

3. Bolton S, McDonald D, Curtis E, Kelly S, Gallagher L. Autism in a recently arrived immigrant population. 
Eur J Pediatr. 2014;173:337-343.

4. Crafa D, Warfa N. Maternal migration and autism risk: Systematic analysis. Int Rev Psychiatry. 2014;27(1):64-
71.

5. Magnusson C, Lundberg M, Lee BK, Rai D, Karlsson H, Gardner R, et al. Maternal vitamin D deficiency and 
the risk of autism spectrum disorders: Population-based study. BJPsych Open. 2016;2(2):170-172. https://doi.
org/10.1192/bjpo.bp.116.002675.

6. Bettencourt C, Garret-Gloanec N, Pellerin H, Squillante M, Roos-Weil FF, Pernel A, Apter G, Cohen D. 
Migration is associated with baseline severity and progress over time in autism spectrum disorder: Evidence 
from a French perspective longitudinal study. PLoS One. 2022;17(10):e0272693. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0272693.

7. Fuentes J, Basurko A, Isasa I, Galende I, Muguerza MD, García-Primo P, García J, Fernández-Álvarez CJ, 
Canal-Bedia R, La Posada de Paz M. The ASDEU autism prevalence study in northern Spain. Eur Child Adolesc 
Psychiatry.

8. Tromans S, Brugha T. Autism epidemiology: distinguishing between identification and prevalence. Prog 
Neurol Psychiatry. 2022;26:4-6. https://doi.org/10.1002/pnp.732.

9. Abdullahi I, Wong K, Glasson E, Mutch R, de Klerk N, Downs J, Cherian S, Leonard H. Are preterm birth 

https://doi.org/10.56294/ri202477

 5    Puerto MSC, et al

https://doi.org/10.1192/bjpo.bp.116.002675
https://doi.org/10.1192/bjpo.bp.116.002675
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272693
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272693


https://doi.org/10.56294/ri202477

and intra-uterine growth restriction more common in Western Australian children of immigrant backgrounds? 
A population-based data linkage study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):287. https://doi.org/10.1186/
s12884-019-2437-x.

10. Kamp I, Waye K, Kanninen K, Gulliver J, Bozzon A, Psyllidis A, Boshuizen H, Selander J, van den Hazel 
P, Brambilla M, Foraster M, Julvez J, Klatte M, Equal-Life Scientific Team. Early environmental quality and 
life-course mental health effects: The Equal-Life project. Environ Epidemiol. 2022;6(1):e183. https://doi.
org/10.1097/EE9.0000000000000183.

11. Chambergo-Michilot D, Diaz-Barrera M, Benites-Zapata V.. Revisiones de alcance, revisiones paraguas 
y síntesis enfocada en revisión de mapas: aspectos metodológicos y aplicaciones. Rev.perú.med.exp.salud 
publica [Internet]. 2021 Ene [citado 2024 Ene 25]; 38(1): 136-142. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342021000100136&lng=es.  

12. Munn Z, Peters M, Stern C, Tufanaru C, McArthur A, Aromataris E. Systematic review or scoping review? 
Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC Med Res Methodol. 
2018;18:143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x.

13. Peters M, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco A, Khalil H. Scoping reviews (2020 version). In: 
Aromataris E, Munn Z, eds. BI Manual for Evidence Synthesis. JBI; 2020.

14. Chang C, McGowan J, Stewart L, Hartling L, Aldcroft A, Wilson M, Garritty C, Lewin S, Godfrey C, 
Macdonald M, Langlois EV, Soares-Weiser K, Moriarty J, Clifford T, Tunçalp Ö, Straus S. PRISMA extension for 
scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. Ann Intern Med. 2018;169(7):467–473. https://doi.
org/10.7326/M18-0850.

15. Schmengler H, El-Khoury F, Yermachenko A, Taine M, Cohen D, Peyre H, Saint-Georges C, Thierry X, 
Melchior M. Maternal immigrant status and signs of neurodevelopmental problems in early childhood: The French 
representative ELFE birth cohort. Autism Res. 2019;12(12):1845-1859. https://doi.org/10.1002/aur.2181.

16. Fong V, Shim J, Yoon A, Lee B, Iarocci G. A preliminary exploration of different coping strategies used 
by Korean immigrant parents of autistic children in high versus low family quality of life ratings. Autism. 
2023;27(5):1307-1319. https://doi.org/10.1177/13623613221133961.

17. Morinaga M, Hollander A, Heuvelman H, Lundberg M, Dalman C, Rai D, Magnusson C. Migration and 
risk of intellectual disability with and without autism: A population-based cohort study. Acta Psychiatr Scand. 
2021;144(5):487-500. https://doi.org/10.1111/acps.13350.

18. Modabbernia A, Velthorst E, Reichenberg A. Environmental risk factors for autism: an evidence-based 
review of systematic reviews and meta-analyses. Mol Autism. 2017;13. https://doi.org/10.1186/s13229-017-
0121-4.

19. Ng M, de Montigny J, Ofner M, Docé M. Environmental factors associated with autism spectrum disorder: 
a scoping review for the years 2003-2013. Health Promot Chronic Dis Prev Can. 2017;37(1):1–23. https://doi.
org/10.24095/hpcdp.37.1.01.

20. Fong VC, Lee BS, Iarocci G. A community-engaged approach to examining barriers and facilitators 
to accessing autism services in Korean immigrant families. Autism. 2022;26(2):525–537. https://doi.
org/10.1177/13623613211034067.

21. Engstrand RZ, Klang N, Hirvikoski T, et al. Reporting of cultural factors in autism research publications 
in Sweden: application of the GAP-REACH checklist. Rev J Autism Dev Disord. 2018;5:390–407. https://doi.
org/10.1007/s40489-018-0147-3.

22. Kim H, Kim SA, Lee H, Dodds R. Korean immigrant mothers and the journey to autism diagnosis and 
services for their child in the United States. J Autism Dev Disord. 2023. https://doi.org/10.1007/s10803-023-
06145-w.

23. Fong VC, Gardiner E, Iarocci G. Cross-cultural perspectives on the meaning of family quality of life: 

Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitación Interdisciplinaria. 2024; 4:77  6 

https://doi.org/10.1186/s12884-019-2437-x
https://doi.org/10.1186/s12884-019-2437-x
https://doi.org/10.1097/EE9.0000000000000183
https://doi.org/10.1097/EE9.0000000000000183
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342021000100136&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342021000100136&lng=es
https://doi.org/10.7326/M18-0850
https://doi.org/10.7326/M18-0850
https://doi.org/10.1186/s13229-017-0121-4
https://doi.org/10.1186/s13229-017-0121-4
https://doi.org/10.24095/hpcdp.37.1.01
https://doi.org/10.24095/hpcdp.37.1.01
https://doi.org/10.1177/13623613211034067
https://doi.org/10.1177/13623613211034067
https://doi.org/10.1007/s40489-018-0147-3
https://doi.org/10.1007/s40489-018-0147-3
https://doi.org/10.1007/s10803-023-06145-w
https://doi.org/10.1007/s10803-023-06145-w


comparing Korean immigrant families and Canadian families of children with autism spectrum disorder. Autism. 
2021;25(5):1335-1348. https://doi.org/10.1177/1362361321989221.

24. Cohen S, Trejos J. ASD diagnosis and treatment experiences among Mexican heritage families. J Autism 
Dev Disord. 2023;53:1017-1033. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05512-3.

25. Linnsand P, Gillberg C, Nilses Å, et al. A high prevalence of autism spectrum disorder in preschool 
children in an immigrant, multiethnic population in Sweden: challenges for health care. J Autism Dev Disord. 
2021;51:538–549. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04563-8.

26. Khanlou N, Haque N, Sheehan S, et al. “It is an issue of not knowing where to go”: Service providers’ 
perspectives on challenges in accessing social support and services by immigrant mothers of children with 
disabilities. J Immigrant Minority Health. 2015;17:1840–1847. https://doi.org/10.1007/s10903-014-0122-8.

27. Chen YL, Ho HY. Comprehensive comparisons of family health between families with one immigrant 
parent and native families in Taiwan: nationwide population-based cohort study. JMIR Public Health Surveill. 
2022;8(12):e33624. https://doi.org/10.2196/33624.

28. Vanegas SB. Examining factors related to the age of diagnosis of children with autism spectrum disorder 
from immigrant and non-immigrant backgrounds in a diverse clinical sample. Autism Res. 2021;14(6):1260-
1270. https://doi.org/10.1002/aur.2489.

29. Sakai C, Mulé C, LeClair A, Chang F, Sliwinski S, Yau Y, Freund K. Parent and provider perspectives on 
the diagnosis and management of autism in a Chinese immigrant population: Erratum. J Dev Behav Pediatr. 
2020;41(4):298. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000812.

30. Allport T, Ambrose A, Collin S. Developmental referrals of pre-school children in a diverse community in 
England: The importance of parental migration for referral rates. Child Care Health Dev. 2023;49(2):240-247. 
https://doi.org/10.1111/cch.13009.

31. Lehti V, Hinkka-Yli-Salomäki S, Cheslack-Postava K, Gissler M, Brown A, Sourander A. The risk of childhood 
autism among second-generation migrants in Finland: a case control study. BMC Pediatr. 2013;13. https://doi.
org/10.1186/1471-2431-13-171.

32. Lee B, Eyles D, Magnusson C, Newschaffer C, McGrath J, Kvaskoff D, Gardner R. Developmental vitamin 
D and autism spectrum disorders: findings from the Stockholm Youth Cohort. Mol Psychiatry. 2021;26(5):1578-
1588. https://doi.org/10.1038/s41380-019-0578-y.

33. Nilses Å, Jingrot M, Linnsand P, Gillberg C, Nygren G. Experiences of immigrant parents in Sweden 
participating in a community assessment and intervention program for preschool children with autism. 
Neuropsychiatr Dis Treat. 2019;15:3397–3410. https://doi.org/10.2147/NDT.S221908.

34. Luelmo P, Sandoval Y, Kasari C. Undocumented Mexican mothers of children with autism: navigating the 
health care and educational service systems. Int J Dev Disabil. 2022;68(4):567-577. https://doi.org/10.1080/
20473869.2020.1850159.

35. Khanlou N, Mustafa N, Vazquez LM, Haque N, Yoshida K. Stressors and barriers to services for immigrant 
fathers raising children with developmental disabilities. Int J Ment Health Addict. 2015;13(6):659–674. https://
doi.org/10.1007/s11469-015-9584-8.

36. Blacher, J., Stavropoulos, K., & Bolourian, Y. (2019). Anglo-Latino differences in parental concerns and 
service inequities for children at risk of autism spectrum disorder. Autism: the international journal of research 
and practice, 23(6), 1554-1562. https://doi.org/10.1177/1362361318818327.

FINANCIACIÓN
Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

https://doi.org/10.56294/ri202477

 7    Puerto MSC, et al

https://doi.org/10.1186/1471-2431-13-171
https://doi.org/10.1186/1471-2431-13-171
https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1850159
https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1850159
https://doi.org/10.1007/s11469-015-9584-8
https://doi.org/10.1007/s11469-015-9584-8


https://doi.org/10.56294/ri202477

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización: Melissa Cruz, María Sandín.
Investigación: Melissa Cruz, María Sandín.
Metodología: Melissa Cruz, María Sandín.
Software: Rayyan.
Supervisión: María Sandín.
Redacción – revisión y edición: Melissa Cruz, María Sandín.

Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitación Interdisciplinaria. 2024; 4:77  8 


	Marcador 1

