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Prólogo

 [503] “A veces hay que aprender a desaprender. Y qué penoso es en ocasiones.  
Es como si lo aprendido se pegara a uno, o, mejor, que fuera ya de uno”.

[458] “Saber qué se debe saber: es el secreto de la economía mental”. 
Carlos Castilla del Pino, Afl orismos 

Barcelona: Ed. Tusquets, 2011

Intentar comprender qué es el autismo, cómo afecta al desarrollo y funcionamien-
to psicológico de las personas, y qué exigencias o compromisos comporta a una 
sociedad que se pretenda inclusiva y solidaria con todos sus miembros, es un reto 
científi co y profesional extraordinario. 

Es un reto científi co porque el autismo sitúa a los investigadores ante una condición 
diversa y compleja, que desborda los modelos de explicación científi ca conocidos, y 
que exige combinar niveles y planos de análisis psicológico históricamente disociados 
(p. ej., explicaciones neurobiológicas, cognitivas y conductuales, desde perspectivas 
a la vez ontogenéticas y microgenéticas). Es también un reto profesional enorme, 
porque la atención a las personas con autismo y sus familiares exige de los profe-
sionales responsables, entre otras cosas, competencias personales no universales (p. 
ej., alta empatía y sensibilidad, mucha fl exibilidad, actitudes positivas frente a la 
vida), estrategias de relación particulares (p. ej., poco intuitivas), y conocimientos 
científi co-técnicos muy amplios (p. ej., sobre los hitos y  condiciones del desarrollo 
típico de las diversas capacidades y funciones psicológicas, sobre la diversidad de 
las rutas y mecanismos de aprendizaje dentro y fuera de los llamados “periodos 
sensibles” del desarrollo, sobre los sesgos cognitivos, motivacionales y conductuales 
de las personas con TEA y sus familiares, y otros). 

Por suerte, cada vez más científi cos y profesionales en el mundo parecen compartir 
ciertas ideas sobre cómo entender el autismo y cómo atender a las personas con 
autismo y sus familiares (o, al menos, ésa es la impresión que queda cuando reali-
zamos una búsqueda bibliográfi ca mediante los descriptores y motores habituales, 
o cuando terminamos la lectura de libros como The History of Autism de Adam 
Feinstein, 2010, que pasa revista a las ideas y prácticas profesionales sobre autis-
mo en, literalmente, todo el mundo). Cada vez más científi cos y profesionales, por 
ejemplo, parecen compartir hoy día las defi niciones y clasifi caciones diagnósticas 
internacionales que ven el autismo como un trastorno del desarrollo que comienza en 
las etapas más tempranas de la vida y que provoca discapacidad. Parecen compar-
tir, también, la necesidad de una detección y diagnóstico tempranos que sirvan para 
implementar cuanto antes acciones y apoyos terapéuticos, educativos y sociales 
que mejoren las trayectorias y circunstancias vitales de estas personas. Parecen 
compartir un mismo vocabulario (con términos referidos a constructos teóricos como 
“mentalización”, “función ejecutiva”, “coherencia central”, “atención conjunta” y 
otros) a la hora de caracterizar el funcionamiento psicológico de estas personas y 
compararlo con el de otros grupos. Parecen compartir criterios a la hora de evaluar 
la calidad científi ca y/o profesional y de reconocer cuándo se hace una buena práctica. 
Y parecen compartir compromisos éticos como la “ética de la responsabilidad”, que 
compromete a los investigadores a intentar derivar de sus estudios consecuencias 
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positivas para la vida de las personas, o la “ética del compromiso con el bienestar 
de las personas con TEA y de sus familiares”, tan tenazmente promovida en nuestro 
país por la Confederación FEAPS (www.feaps.org), que sitúa como foco de la acción 
profesional y de las organizaciones el reconocimiento del derecho de estas personas a 
tener una vida buena y a recibir apoyos (p.ej. técnicos) para lograrlo.

Bastantes científi cos y profesionales de nuestro país y de otros países de nuestro 
entorno (y, desde luego, los autores del presente libro y yo misma, y la Asociación de 
Profesionales Españoles del autismo AETAPI a la que tanto ellos como yo pertenecemos) 
parecen compartir, en suma, un paradigma, es decir, “un conjunto de supuestos y 
prácticas reconocidas que, durante un cierto periodo de tiempo, proporcionan mo-
delos de preguntas y soluciones a una comunidad” (ver Thomas Khun, La estructura 
de las revoluciones científi cas, 1962). Y la sensación o la ilusión de que compartimos 
un paradigma, y de que además lo compartimos muchos, nos produce un bienestar 
que a veces roza la autocomplacencia, quizás porque refuerza nuestra sensación de 
pertenecer a un grupo y porque, como dice Juan José Millás, “¡produce tanto miedo 
la intemperie, y sabemos defendernos tan mal de ella!”. 

Pero -ya más en serio-, ¿compartimos de verdad un paradigma? ¿Lo compartimos 
todos en nuestro país? ¿Desde cuándo compartimos (o, mejor, desde cuándo existe) 
ese paradigma? ¿Y, en realidad, en qué consiste o qué implica? ¿Cuáles son sus pos-
tulados y presuposiciones básicos? ¿Cómo de igual o de diferente es de otros? ¿Es el 
mismo que anima, inspira o subyace a este libro?

 [Parémonos un momento, quizás estoy yendo muy rápido. “Paradigma”,  como 
“mercados”, “recortes” o “primas”, es un término que usamos con mucha frecuencia 
y desenvoltura (sobre todo los académicos), pero que tiene una semántica opaca y 
cambiante. Cuidado con él].

Según el diccionario de la RAE, paradigma es “ejemplo o ejemplar”. Pero los paradig-
mas científi co-profesionales no son exactamente ni ejemplos ni ejemplares (algunos, 
incluso, no son ni recomendables). Tampoco los paradigmas son teorías, modelos o 
prácticas específi cas. Son más bien, o al menos así los consideraba el propio Khun, 
cosmovisiones completas, muy complejas. Se asientan sobre presuposiciones de muchas 
clases (modelos de sujeto, modelos de ciencia, modelos morales...) de las cuales, como 
dice Ivana Marková en su libro Paradigms, Thought and Language (1982), apenas somos 
conscientes. Y no son estáticos, sino dinámicos. Se revisan continuamente a la luz de las 
nuevas evidencias, y pueden modifi carse, perder vigencia y acabar sustituidos por otros 
(aunque quizás, como la materia, no llegan a destruirse o desaparecer nunca del todo).  

A veces los paradigmas, o algunas de sus presuposiciones, se asocian y se explican 
con metáforas, es decir, con imágenes visuales o expresiones lingüísticas que vinculan 
elementos inicialmente alejados entre sí (p. ej., a nivel lógico) y, al hacerlo, propician 
descubrir semejanzas nunca antes pensadas y adoptar perspectivas o crear modelos nue-
vos sobre la realidad.  Como ocurre en los procesos creativos del humor, el arte o la 
ciencia (que existen en buena medida porque existe el pensamiento metafórico), las 
metáforas no son sólo ornamentos estéticos o accesorios que refl ejan modelos de la 
realidad construidos al margen de ellas: muy al contrario, son partes esenciales del 
propio modelo y restringen el proceso mismo de construcción de éste,  forman parte 
de su centro mismo (Max Black, Modelos y Metáforas, 1966).  

Así, en los análisis contemporáneos sobre los modelos científi cos y su papel en el 
desarrollo de las ciencias, ha ido imponiéndose la idea de que no es posible entender 
un paradigma (ni, por tanto, el ámbito o los ámbitos de la realidad a que dicho para-
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digma sirve) si no se conocen o se entienden bien sus metáforas. Y, al revés: que no 
es posible entender una metáfora si no se conoce o se entiende bien la cosmovisión 
o el paradigma que le dan sentido. Quizás por ello, al leer los capítulos que compo-
nen este volumen, coordinado oportuna y efi cazmente por Mª Ángeles Martínez y 
José Luis Cuesta (profesores ambos de la Universidad de Burgos con una ya larga 
y signifi cada trayectoria académica y profesional ligada al autismo), no he podido 
evitar  preguntarme qué metáforas y paradigmas proyecta este libro, cuál es (o cuál 
creería yo que es) la cosmovisión que el libro ofrece.

Al hacerlo, caigo en la cuenta (no en plan “¡ajá!”, porque esa misma “caída en la 
cuenta” la sufro de vez en cuando desde hace meses) de que a los actuales investiga-
dores y profesionales del autismo nos faltan buenas y nuevas metáforas  (o a mí, por 
lo menos, me faltan). Contamos, sí, con metáforas poderosas que a veces sirvieron 
como catalizadores de datos, ideas y prácticas, precipitando la estructuración, la 
revisión y (no sé hasta qué punto la sustitución) de los primeros grandes paradigmas 
modernos sobre el autismo (el psicoanalítico, el conductista, el cognitivo…, esos 
que explicó tan bien Rivière en su libro Autismo: Orientaciones para la intervención 
educativa, de 2001). Sin embargo, y en línea con el primero de los dos “afl orismos” 
de Carlos Castilla del Pino que encabezan este Prólogo, yo me inclino cada vez 
más a considerar que todas (o al menos muchas de) esas metáforas tendríamos que 
“desaprenderlas”, porque ya no coinciden con la realidad científi ca o profesional 
de hoy día, y porque ofrecen imágenes de esa realidad parciales, inexactas y hasta 
falaces que desorientan más que iluminan el camino.

Rotundamente falaz, y por ello candidata idónea para ser “desaprendida”, es (y digo 
“es” y no digo “fue”, porque mucho me temo que aún sigue viva en cierta gente), 
la efi cacísima metáfora de la “fortaleza vacía” ideada por Bruno Bett elheim en 1967, 
que transmitió un paradigma/una cosmovisión científi camente infundados y tene-
brosos del autismo, y que se grabó dolorosamente durante décadas en la mente y el 
corazón de miles de padres. Muchísimo mejor intencionada, aunque a mi juicio algo 
fallida, fue la metáfora de The siege con que Clara C. Park tituló un libro (publicado 
también en 1967 y mal titulado en español “Ciudadela sitiada”) en el que narraba 
cómo con dedicación, amor y conocimientos técnicos su familia y ella consiguieron 
“levantar el cerco” del autismo y facilitar el desarrollo de capacidades en personas 
con autismo como Jessy (Elly en el libro), la hija de la propia Park. Potentes también 
y nada banales son dos metáforas conocidas de Ángel Rivière: la primera, que habla 
de “niños [autistas] cubiertos por un manto de copos de silencio”, es una metáfora 
estéticamente bellísima pero a mi juicio tiene el riesgo de que perpetúa, en vez de 
romper, ese cliché (tan popular aún) que identifi ca el autismo con sólo personas 
no verbales  muy gravemente afectadas que parecieran vivir indefi nidamente en la 
niñez. La segunda, que emplea Rivière cuando dice que la conducta del autista nos 
sorprende y nos resulta fascinante porque parece ir en contra de las “leyes de la 
gravedad entre las mentes”, es una metáfora sutilísima que coloca en el mismo plano 
las leyes físicas y las psicológicas y que sugiere que los défi cits intersubjetivos tienen 
un valor de cara a explicar el autismo similar al que tiene el mencionado principio 
newtoniano de cara a explicar que los objetos caigan con una aceleración constante 
en la Tierra. Por último, está la también efi caz “metáfora del iceberg”, que tantos y 
tanto empleamos dentro y fuera de nuestro país para presentar los distintos niveles 
de análisis desde los que se pueden y deben abordar las explicaciones científi cas de 
los síntomas y las conductas autistas, y que me parece también una excelente metá-
fora, aunque, como ocurre también con la metáfora reina de la Psicología cognitiva 
contemporánea (la “metáfora del ordenador”), parece asimilar el objeto último de 
esas explicaciones a sólo un trozo de la naturaleza carente de propósitos, emociones 
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o relaciones, ni siquiera a una máquina experta en la realización de cómputos, sino a 
un frío, solitario e inerte bloque de hielo.

No, no tenemos buenas ni nuevas metáforas sobre el autismo que condensen o evoquen 
sin distorsionarlo lo esencial de las prácticas científi cas y profesionales dominantes 
hoy día (al menos en nuestro país). Y no las tenemos, quizás, porque los cambios en 
las teorías y los métodos que sustentan la investigación y la acción profesional sobre el 
autismo (como los cambios biológicos y psicológicos que experimentamos las personas 
con la edad, o los cambios tecnológicos y de valores que sufre nuestra sociedad) están 
siendo tantos, tan distintos y tan vertiginosos que no caben o no pueden capturarse 
en sólo una imagen, una idea, una expresión. O, quizás, más simplemente, porque ya 
no tenemos cerca a nadie que genere metáforas tan brillantes. O porque no dedicamos 
sufi ciente tiempo a intentar pensarlas nosotros mismos (¡tenemos que hacer tantas 
cosas y tan deprisa siempre!). O porque nos falta lo fundamental para poder muñir 
buenas metáforas: ser algo poetas (¿y quién lo es, que sepa además de autismo? –si 
conocéis a alguien, por favor, dadme su mail-).

Quizás, y pienso que probablemente ésta es mejor hipótesis que las anteriores, no 
tenemos metáforas buenas ni nuevas porque el autismo, defi nido clínicamente ahora 
como un “espectro” de límites ya tan amplios, está tan presente ya en tantas personas 
y empieza a ser tan común (al menos en algunas de sus variantes), que está perdiendo 
ese aura de “enigma” que le hemos atribuido desde Leo Kanner [Por cierto, “enigma” 
ha sido otra metáfora muy efectiva sobre el autismo que durante décadas ha estimulado 
la creatividad de miles de científi cos y profesionales, pero que ha ido unida, como 
un siamés, a un término que es casi un paradigma en sí mismo a nivel científi co, or-
ganizacional y profesional: el término “especifi cidad”]. Si el autismo pierde su aura 
específi ca y es descrito como un trastorno o una discapacidad del desarrollo más; si 
una persona con autismo no tiene más misterio (ni menos) que cualquier otra, y si las 
personas con autismo lo que necesitan es vivir en las mismas ciudades que todo el 
mundo y hacer las mismas cosas que los demás (cada cual, claro, como mejor pueda), 
¿para qué necesitamos, en realidad, nuevas metáforas?, ¿por qué no describir o explicar 
o cambiar la realidad sin más?, ¿por qué mantener la ilusión (¿suya o nuestra?) de que 
necesitamos banderías propias?

Quizás estoy desbarrando, proyectando únicamente mis propios dilemas e incertidum-
bres (discúlpenme, será la edad). Pero espero que se me entienda: no estoy afi rmando 
que lo que hemos estado diciendo y haciendo hasta hace nada tenga que ser lo que 
valga ya para siempre. Estoy tan sólo diciendo que creo que algo muy básico ya ha 
cambiado y sigue cambiando, pero que no sé si sabemos todavía (y yo, desde luego, sé que 
no sé) qué implica y cuán amplio o profundo es el cambio de nuestra representación 
sobre dónde estamos y sobre hacia dónde y de qué maneras queremos ir.

Thomas Kuhn y otros autores asumen que la gente elige o se adhiere a los paradigmas 
y a sus cosmovisiones del mismo modo que se adhiere a una religión, a una secta o a 
un partido político: por razones de gusto estético más que por un convencimiento pu-
ramente racional. Yo, como soy un poquito cartesiana, reviso mis elecciones y concluyo 
que prefi ero los paradigmas que permiten un análisis ordenado, racional y comunicable 
de sus presuposiciones, que generan modelos sobre los procesos psicológicos comunes o 
compartidos por todas las personas, y que permiten contrastar empíricamente las hi-
pótesis de una en una. Prefi ero también los modelos que apelan a factores y procesos 
generales para explicar la variación y el cambio, y los que pueden generar buenas 
metáforas. Porque a mí, la verdad, es que me gustan las metáforas por sí mismas: las 
que usamos para hablar cotidianamente, las que le dan calidad literaria a un texto 
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y las que permiten entender y explicar la ciencia (o el autismo, o la profesión). Mi 
propia actividad académica y profesional (dentro y fuera del ámbito del autismo) 
ha coincidido cronológicamente y ha sido esculpida por esas metáforas que men-
cionaba antes: la de la fortaleza vacía y la de la ciudadela sitiada, la metáfora del 
ordenador, la del enigma y la del manto de copos de silencio, la de la ruptura de la 
ley de la gravedad entre las mentes y la del iceberg. Por eso me incomoda un tanto 
y me produce desasosiego darme cuenta de que cuando digo que estamos huérfanos 
de buenas metáforas sobre el autismo, quizás lo que estoy diciendo en el fondo es 
que creo que aún no tenemos un buen paradigma para teorizar y actuar sobre la 
diversidad, porque ni siquiera el neuroconstructivismo ni la inmensa sabiduría de 
Annett e Karmiloff -Smith han ofrecido una visión completa del autismo como parte 
de esa diversidad. [Por cierto: he dicho que me incomoda la actual ausencia de bue-
nas metáforas del autismo, pero también –y no sabéis cuánto- me incomoda y me 
hace sentirme un tanto extraña la aparente despreocupación y naturalidad con que 
los investigadores y profesionales del autismo (al menos, en este país) nos hemos 
acostumbrado a vivir, a ejercer nuestra labor y a contarnos nuestras experiencias 
sin metáforas (yo es que vivo dramáticamente todas las pérdidas, las lloro mucho 
y no las supero nunca, la verdad)]. 

En los muy amplios, documentados y útiles capítulos de este libro Todo sobre el 
autismo. Los Trastornos del Espectro del Autismo: Guía completa basada en la ciencia y en 
la experiencia no he encontrado apenas metáforas, o al menos no metáforas origina-
les (leeré más despacio todos ellos, por si acaso).  Pero, sin duda, alguien con más 
tiempo y talento poético que yo podrá reconocer o construir alguna que condense 
lo mucho y muy bueno que este libro ofrece. Porque en este volumen hay muestras 
(muchas, muchas muestras) de que existe un paradigma no sé si propiamente cien-
tífi co, pero sí sin duda profesional, que es ya distinto al que teníamos al inicio de 
este milenio y que está necesitando su propia metáfora. Ese modo nuevo de acción 
profesional, que tan bien se explica en este libro, concuerda con, pero creo que es 
ya algo distinto de, ese paradigma que, surgido a mediados de la década de los 70 
y ofi cializado por la DSM-III, identifi có el autismo con un trastorno del desarrollo y 
abrió las puertas a una actuación profesional que ha estado orientada sobre todo 
a la intervención educativa (sobre todo, con niños, y en las escuelas, no tanto con 
adultos o en otros contextos). Y es distinto también (aunque no tanto) del paradigma 
que, surgido ya en este milenio al hilo de la nueva defi nición de la discapacidad 
intelectual propuesta por la  AARM/AAIDD1, se centra en los apoyos y los derechos 
de las propias personas con discapacidad y de sus familias, fi jando como objetivos 
su bienestar, su autodeterminación, su felicidad. 

En este libro, como ocurre en los últimos años con todos los documentos que se 
generan desde AETAPI (ver www.aetapi.org), se reconocen fácilmente supuestos de 
ambos paradigmas (el del “desarrollo” y el de la “discapacidad”), aunque me parece 
a mí que lo que se presenta (o se pretende) en este volumen no es exactamente un 
“híbrido” o fusión de ellos [¡que a nadie se le ocurra una metáfora tipo “sirena” o 
“monstruo de dos cabezas”, por favor!). 

En este libro, se destaca continuamente esa diversidad (clínica, evolutiva, funcional, 
de necesidades, de respuesta a los tratamientos, ligada a la edad…) sin la cual el 
autismo, el concepto de “espectro del autismo” y las necesidades cotidianas de las 
propias personas con autismo, resultarían hoy en día ininteligibles. Se insiste tam-
bién reiteradamente en la necesidad de diseñar acciones, estrategias y programas 

1  Asociación Americana sobre el Retraso Mental, denominada ahora Asociación Americana sobre la Discapacidad 
Intelectual y otras Discapacidades del Desarrollo (www.aaidd.org).
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individualizados tanto casi como se insiste en la necesidad de que esas acciones, estra-
tegias y programas estén muy compartidos (con las familias, los otros profesionales, la 
organización, los agentes signifi cativos de cada comunidad, las administraciones…). Se 
muestran en detalle y con rigor los problemas, los retos, los métodos y procedimientos 
que deben afrontar y pueden resolver efi cazmente los profesionales…. Se muestra 
cómo hacer con calidad cada tarea (diagnóstica, de evaluación de necesidades de 
apoyo, de intervención, de organización…). Se aportan evidencias sólidas que justi-
fi can las propuestas, basadas en la investigación y/o en la experiencia profesional. 
Se exhiben (sin alharacas, pero a las claras y con rotundidad) la fuerza y el potencial 
que tienen para una acción profesional con sentido y con calidad las propuestas que no 
están hechas sólo por uno sino por muchos (como en realidad lo están casi todos los 
capítulos de este libro, tan entretejidos con las señas de identidad y la propia historia 
de AETAPI). Y se habla, por suerte, de los nuevos perfi les y necesidades de formación 
de los profesionales, de envejecimiento y de autismo de alto funcionamiento, con una 
mirada fresca y amplia que va más allá de los niños y de las escuelas y que abarca 
otros planes, otros entornos y el conjunto del ciclo vital.

Este libro nos ofrece, en suma, una síntesis excelente de ese saber (sobre el autismo, 
las personas con autismo y sus familiares, y la práctica profesional) que muchos 
querríamos (y yo, desde luego, quiero) que sea cada vez más compartido. Es una guía 
perfecta para, como dice el otro “afl orismo” que elegí para la cabecera, “saber lo 
que hay que saber”, por lo que su lectura será una medida fantástica de ahorro para 
apuntalar nuestra maltrecha “economía mental”. Y es también, en el mejor sentido 
de la palabra, una provocación intelectual y profesional, una invitación discreta pero 
valiente a repensar los supuestos de fondo que están sustentando nuestras prácticas.

Sería demasiado extenso el ejercicio de detallar los muchos puntos de contacto fuerte 
y a la vez de distanciamiento sutil que a mi juicio presenta cada capítulo de este libro 
respecto a esas dos cosmovisiones del autismo que lo ubican en la órbita del desarrollo 
atípico o alterado y en la órbita de la discapacidad. Pero creo que tendríamos que hacer 
ese ejercicio, porque sólo explicitando y discutiendo abiertamente sus presuposiciones 
se puede conseguir que los paradigmas se refi nen, y que sean más útiles a los ya adep-
tos, y que fl uyan e infl uyan también en los demás. Quizás no será gozoso descubrir 
que quizás esas dos cosmovisiones que ahora adoptamos no pueden hibridarse sin 
desgarros, y sin que antes desaprendamos, aprendamos o reaprendamos muchas cosas 
(algunas de las cuales están tan “pegadas” a nosotros que, parafraseando de nuevo 
el “afl orismo”, son ya en realidad como una parte de nosotros mismos). Pero otros 
cambios más drásticos hemos sufrido (al menos “los aetapianos”)… y nos seguimos 
queriendo igual.

Lean despacio este libro. Verán lo mucho que les servirá.

[Por cierto: “cosmovisión”, “órbita”, “espectro”… qué términos más sugerentes para 
metaforizar, ¿no creen?]

Mercedes Belinchón
Mayo de 2012
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A quién va dirigido este libro
Este libro va dirigido a : 

- Profesionales de la salud (psicólogos, psiquiatras, pe-
diatras, terapeutas ocupacionales).

- Profesionales de la educación (maestros de educación 
especial, tutores de aula inclusiva, orientadores, educa-
dores sociales).

- Padres y familiares de personas con TEA.

- Estudiantes de titulaciones del campo de la educación,  
la salud y los servicios sociales.

Convenciones generales
La presente obra pretende ofrecer una visión actualizada del Trastorno 
del Espectro del Autismo, abarcando las distintas etapas del ciclo vital 
de la persona con TEA así como distintos tipos de intervenciones y 
actuaciones, siguiendo el hilo conductor de las evidencias basadas en 
la ciencia y en la experiencia. 

La obra se estructura en 15 capítulos secuenciados de manera que in-
tenta hacer un recorrido por las distintas etapas de la vida y a la vez 
abarcar todos los aspectos relevantes para que las personas con TEA 
consigan una atención de calidad. 

El acercamiento a la conceptualización actual del TEA, conocer la 
naturaleza de esta discapacidad, constituye el primer paso en nuestro 
recorrido (capítulo 1), para continuar analizando cómo se produce el 
desarrollo de los trastornos del espectro del autismo (capítulo 2), así 
como la importancia de la detección y evaluación diagnóstica (capítulo 
3). Ante esta realidad que supone el diagnóstico, las familias experi-
mentan un cambio importante en sus vidas y tienen que adquirir nue-
vos aprendizajes que faciliten la convivencia con su hijo o hija con TEA 
(capítulo 4). Las familias cuyos hijos han sido diagnosticados deben 
disponer de información óptima que les ayude a conocer y discernir 
que han de esperar de un servicio de atención temprana orientado a 
sus hijos (capítulo 5). Seguimos avanzando y tras el diagnóstico es 
preciso defi nir una adecuada práctica de intervención, una intervención 
que sea efi caz y se base en las evidencias científi cas (capítulo 6), una 
intervención psicoeducativa (capítulo 7) que aboga por una educación 
de calidad, por una educación inclusiva para las personas con TEA 
(capítulo 8). Tras detenernos en la intervención dirigida a las personas 
con Síndrome de Asperger o Autismo de Alto funcionamiento, la cual
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merecen una atención especial por su particularidad (capítulo 9) pasa-
mos a centrar el punto de mira en la etapa adulta de las personas con 
TEA (capítulo 10) y en el proceso de envejecimiento, etapa escasamente 
estudiada cuando se trata de personas con esta condición (capítulo 
11). Cerrado el ciclo vital se dedica un espacio a la refl exión sobre 
la importancia de la formación de los profesionales que trabajan con 
personas con TEA (capítulo 12) y a analizar el modelo a seguir para 
lograr una atención integral óptima (capítulo 13) y una planifi cación 
de servicios efi caz (capítulo 14). El fi nal del recorrido lo constituye la 
mirada hacia el futuro, mirada que se centra en plantear las principales 
necesidades actuales y emergentes y los retos que se deben abordar 
para darles respuesta (capítulo 15).
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