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A Elena, in memoriam.

A todas las mujeres autistas que me he encontrado en mi vida y su valor para contarme con 
pocas palabras, o con cascadas de palabras, secretos importantes. Me han enseñado a com-

prender el autismo y la vida. Son inspiración, fuerza, cambio, profundidad. Me atrevería a 
augurar que muchas de ellas son las que van a mejorar los apoyos y el conocimiento futuro 

del autismo, porque son las que mejor conocen las claves. 

Este libro está realizado principalmente por mujeres, algunas autistas y otras no. Está reali-
zado por personas más allá de una condición, con un trabajo basado en la vocación y la pa-
sión. Su participación altruista en este libro lo confirma. Todas, además de grandes mujeres, 

son grandes profesionales. 

Algunas han compartido años de trabajo voluntario conmigo en el marco de la Asociación 
Española de Profesionales del Autismo (AETAPI), que nos ayudó a impulsar una mesa para vi-
sibilizar a estas mujeres. AETAPI también mantiene su apoyo y su colaboración en este libro, 

cuyos beneficios impulsarán otras mesas de trabajo.

Debo agradecer también a las familias, profesionales, personas autistas y neurotípicas que 
tenéis este libro y mostráis interés por profundizar en el tema que lo hagáis. Estoy segura de 

que las ideas que se suman a la lectura de un libro hecho con profesionalidad y amor son 
capaces de cambiar realidades.
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AETAPI (Asociación Española de Profesionales del Autismo). El desarrollo de este libro 
surge del trabajo voluntario realizado desde 2016 por un grupo de mujeres profesionales 
que se han apasionado, volcado e involucrado en la visibilización del autismo en femenino. 
Algunas han colaborado redactando capítulos de este libro y otras con su aprendizaje 
compartido durante todos estos años.

Dra. María Merino Martínez, doctora en Ciencias de la Educación (UBU), licenciada en 
Psicología por la Universidad de Salamanca y Psicopedagogía por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. Se doctoró con el desarrollo y validación de un programa de 
habilidades para la vida en adolescentes con autismo. Directora técnica del programa 
bbMiradas en Fundación Miradas. Trabaja en Autismo Burgos desde 2006, programa 
de Apoyo Psicosocial Integral para personas con Trastorno del Espectro del Autismo y 
coordina la mesa sobre Autismo y Mujeres en la Asociación Española de Profesionales 
de Autismo. Su investigación se centra en la detección temprana, género y autismo. Po-
nente de congresos internacionales y nacionales y docente en posgrados especializados. 
Ha publicado diversos libros de divulgación, sensibilización y artículos científicos. Entre 
los libros destacamos la compilación en esta misma editorial de Todo sobre el Asperger: 
Una guía para profesionales, familiares y afectados.

Irene Rodríguez Manero es doctoranda de la Escuela de Evolución Humana de la Uni-
versidad de Burgos (España), bajo la tutela del catedrático José Miguel Carretero Diaz 
(UBU) y el doctor Ignacio de Gaspar Simón (Universidad Complutense de Madrid). Ha 
realizado una estancia en la University of Portsmouth (Reino Unido) con las doctoras 
Beatriz López González y Marina Davila Ross. Su investigación se centra en el uso de la 
risa como elemento preverbal en personas neurotípicas, personas dentro del espectro 
autista y grandes simios. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca 
para diplomarse, posteriormente, en la Escola Superior de Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya con la especialidad de Arqueología. Tiene, a la vez, un máster 
en Evolución Humana por la Universidad de Burgos, un máster de Ciencia del Lenguaje 
y Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
es bilingüe en griego moderno.

Cintia Chmia Torrecillas obtuvo el grado en Logopedia en 2017. En 2020, Cintia completó 
un máster en Trastornos del Espectro Autista, donde aflora su pasión por las características 
de la mujer autista. Su trabajo de fin de máster se centró en una revisión sistemática de 
artículos acerca del diagnóstico del autismo en la mujer adulta. Original de Orihuela (Ali-
cante), actualmente reside en la ciudad de Nueva York, donde está finalizando un máster 
de Especialización en Logopedia gracias a una beca Fulbright. En la misma ciudad, Cintia 
es logopeda en una escuela pública de primaria con estudiantes autistas de diferentes 
capacidades. Su objetivo principal es indagar y dar a conocer las características de las 
mujeres autistas con altas capacidades para así facilitar su reconocimiento, diagnóstico 
e intervención en edades tempranas.

Dra. Claudia Arberas, médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, con Diploma 
de Honor. Especialista en Genética Médica. Jefe de la Sección de Genética Médica del 
Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez de Buenos Aires. Docente del Diplomado Internacional 
en Intervenciones en Autismo (Fundación Garrahan y Cátedra Miradas por el Autismo), 
Universidad de Burgos. Docente de la Diplomatura en Pediatría de la Universidad de Tu-
cumán. Autora de numerosos artículos científicos sobre trastornos del neurodesarrollo, 
autismo y dismorfología.
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Dr. Víctor Ruggieri (médico-neurólogo infantil). Médico de la Universidad de Buenos 
Aires. Neurólogo Infantil Especializado en Servicio de Neurología de las Cliniques Univer-
sitaires St. Luc, Universidad Católica de Lovaina, Bruselas (Bélgica). Director del Comité 
de Educación de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. Miembro del 
Comité Científico de la Fundación Garrahan. Director del Diplomado Internacional en 
Autismo, Universidad de Burgos (España) y Fundación Garrahan (Argentina). Miembro 
invitado extranjero de la Société Européenne de Neurologie Pédiatrique (Francia). Libro 
más reciente: Autismo. Cómo intervenir desde la infancia a la vida adulta. Víctor Ruggieri 
y José Luis Cuesta. Editorial Paidós/Planeta México, 2018. Coeditor de libros de autismo 
y neuropediatría general. Autor de múltiples publicaciones científicas (en revistas some-
tidas a revisión externa) y capítulos en libros sobre temas neuropediátricos y trastornos 
del neurodesarrollo. Exasesor médico ejecutivo y exjefe del Servicio de Neurología del 
Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires (Argentina). 

Dr. Adolfo Benito Ruiz es médico especialista en Psiquiatría, con máster universitario en 
Psicoterapia Integradora (Universidad de Alcalá de Henares, 2005), experto en Psiquia-
tría Forense (UNED 2011) y doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares 
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Toledo siendo el responsable de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Agudos. Es 
profesor asociado médico de Psiquiatría de la Universidad de Castilla la Mancha y tutor 
de residentes MIR de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Toledo desde el 2010. 
Responsable del máster en Trastornos de Ansiedad (Universidad Cardenal Herrera Oria).

Ha publicado más de veinticinco artículos en revistas nacionales e internacionales y más 
de veinte capítulos en libros. Profesor Acreditado ANECA desde el año 2015. Ponente 
en congresos nacionales e internacionales, participando como profesor en la Unidad 
Docente Multidisciplinar de Salud Mental en la elaboración de los planes de salud mental 
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miembro de diversos grupos de trabajo de Salud Mental en Castilla la Mancha.

Dr. Guillermo Benito Ruiz. Profesor de la Universidad Internacional Isabel I, técnico de 
investigación de la Confederación de Autismo España. Licenciado en Psicología por la 
Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Alcalá. Su experiencia profesional se ha centrado en la psicología médica y la rehabilita-
ción psicosocial. Orienta su investigación a la evaluación y rehabilitación de la cognición 
social en distintas poblaciones.

Dra. Rebecca Burger-Caplan es profesora adjunta del departamento de psiquiatría de la 
Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai y directora clínica del programa de psiquiatría 
infantil para pacientes externos del Hospital Mount Sinai de Nueva York (EE. UU.). Se 
doctoró en Psicología Clínica en la Universidad de Emory bajo la tutela de Warren Jones, 
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Dra. Jennifer Moriuchi es profesora adjunta y directora de la clínica de autismo del Centro 
Médico de la Universidad Rush de Chicago (Illinois, EE. UU.). Se doctoró en Psicología 
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Prólogo - Ada Frost

Cuando el equipo de María me ofreció la posibilidad de formar parte de este libro, 
acepté sin dudarlo. Para poneros en contexto de lo que vais a leer en las páginas si-
guientes, me gustaría hablaros un poco acerca de mi vida y experiencia como humano 
autista, con altas capacidades y altamente sensible (PAS) en un mundo de personas 
neurotípicas.

Mi nombre es Ada L. Frost. Fui diagnosticada como autista a los veintisiete años y como 
persona con altas capacidades a los veintiocho, ambos en edad adulta. Es difícil plas-
mar con palabras todo lo que esta frase implica y conlleva en la vida de una persona. 
Como puedes observar, lejos del concepto que, por norma general, se tiene sobre el 
autismo y lo que es vivir con esta condición, soy una persona totalmente funcional 
sin ninguna dificultad que se perciba en términos comunicativos, emocionales, ni 
cognitivos. Sin embargo, y valga la redundancia, mis procesos cognitivos y lógicos son 
totalmente distintos a los tuyos.

Durante toda mi vida me he sentido como un «bicho raro», una especie de «alien» 
que no tenía nada que ver con los humanos que le rodeaban. A pesar de que todos 
somos humanos y tenemos necesidades básicas prácticamente idénticas, más allá 
de esto no había nada en mí que me vinculase con aquellos que tenía alrededor. Ni 
siquiera con mi propia familia.
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Desde bien pequeña, debido a mis altas capacidades, pude reconocer y ser consciente 
(y esto es algo que parece darse más en las mujeres que en los hombres dentro del 
espectro) de que existía una sociedad. Un colectivo de humanos que se regían por 
unas normas no escritas que ellos mismos habían estipulado (las cuales no tenían 
ningún sentido ni lógica para mí) y actuaban y procedían de manera similar. Sin em-
bargo, había algo en mí que no era igual al resto de personas. Algo que, sin saber qué 
era, me hacía completamente distinto. Rápidamente fui capaz de comprender que el 
hecho de ser distinto al resto, fuera de la manera que fuera, implicaba una exclusión 
social y, por lo tanto, la posibilidad de no sobrevivir en el medio. Había visto en otras 
personas, y con el tiempo lo sufriría en mi propia carne también, cómo los niños se 
burlaban y excluían a quien llevaba gafas, a quien sobresalía intelectualmente, o se 
ensañaban con quien tenía algún rasgo físico peculiar. En aquel momento entendí a la 
perfección que ser diferente (por aquel entonces) era sinónimo de exclusión, dolor y 
humillación. Algo que me llevó de manera totalmente instintiva a tratar de ocultar por 
completo todo aquello en mí que pudiera catalogarse o ser percibido como distinto.

Actualmente, tenemos un término moderno para explicar de manera resumida este 
procedimiento. Se lo conoce por el nombre de masking (enmascaramiento).

A partir de entonces, después de los primeros contactos con la sociedad (alrededor de 
los cuatro años de edad) y a medida que crecía, fui enmascarando y camuflando todo 
aquello que, básicamente, pusiera en riesgo mi integridad. Mi manera de pensar, sentir, 
expresarme, percibir el mundo, vivir… todo lo que se saliera de la normativa social, con 
la consecuente repercusión psicológica que esto implica. No entendía absolutamente 
nada de cómo funcionaban las personas ni el porqué de sus actos ni leyes no escritas, 
por ello comenzó en mí una etapa que perduraría para el resto de mi vida: el análisis 
profundo consciente de la raza humana. Como un explorador de la jungla que acaba 
de introducirse por primera vez en una tribu aborigen, empecé a estudiar de manera 
exhaustiva a las personas que me rodeaban. Sus palabras, gestos y microexpresiones, 
su manera de actuar, de expresarse, los significados ocultos de las cosas que decían, 
los motivos que los llevaban a ciertos actos, los patrones de conducta, sus procesos 
lógicos y cognitivos, etc.

A pesar de, con los años, lograr comprender a los humanos e imitar el comportamiento 
neurotípico, camuflándome así en la sociedad casi a la perfección, el hecho de no poder 
ser yo misma, el hecho de tener que ocultar constantemente mi verdadero ser en todos 
los sentidos, de no poder decir mi opinión, no poder vivir una vida acorde con mis 
necesidades (ya que debido a las circunstancias vivía acorde a las necesidades neuro-
típicas), no poder expresarme, no poder ser yo de manera libre y sin consecuencias… 
fue pesando cada vez más en mi interior. Y esto fue generando ansiedad y depresión 
crónica a edades muy tempranas. Por desgracia, y debido a la grandísima carencia de 
educación emocional pública que existe en España, no fui consciente de ello hasta un 
tiempo antes de recibir el diagnóstico de autismo, cuando por casualidad me topé con 
un post en internet que hablaba de la ansiedad y los síntomas básicos de esta.

A la edad aproximada de veinticinco años, mi cuerpo ya no era capaz de tolerar más 
esa situación. La ansiedad y la depresión empeoraron, pasé años con insomnio para 
el que ningún medicamento era efectivo. La Seguridad Social no hizo absolutamente 
nada más que recetar en vano pastillas para dormir cada vez más fuertes. En ningún 
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momento se plantearon derivarme a psicología para tratar de entender o descubrir 
las causas verdaderas de lo que me estaba pasando. Hasta que un día mi cuerpo dijo: 
«Hasta aquí», y mis condiciones de salud empeoraron drásticamente teniendo vómi-
tos diarios y ataques de ansiedad de magnitudes descomunales por el más mínimo 
cambio. Tras unos cuantos ataques fui directamente a urgencias, donde nuevamente 
no hicieron nada más allá de recetar medicamentos para dormir. Aunque, por fortuna, 
esta vez sí me hicieron efecto.

En aquel momento yo ya empezaba a ser consciente de que había vivido la mayor 
parte de mi vida con ansiedad y depresión sin saberlo, pero tenía miedo de las reper-
cusiones que pudiera tener para mi persona el hecho de decirlo en voz alta. Proba-
blemente pienses que es absurdo tener miedo de expresar tus sentimientos, pero en 
una sociedad en la que cuando muestras tristeza te dicen cosas como: «No llores», 
«no estés triste», «hay gente que está peor que tú», «no tienes motivos para estar 
así», «sonriendo estás más guapa»; en una sociedad en la que cuando tus emociones 
sobrepasan el límite de lo «normal» te bombardean constantemente desde la infancia 
con comentarios de tipo: «Eres demasiado sensible», «es que no se te puede decir 
nada», «no seas así»… Miedo es una palabra que se queda corta para expresar todo 
lo que yo sentía por dentro.

La misma casualidad que me llevó a aquel post de internet que explicaba los síntomas 
básicos de la ansiedad y sus consecuencias, me llevó también a un vídeo titulado: «Eso 
no se pregunta: Síndrome de Asperger», que cambió mi vida por completo. Por primera 
vez, a los 25 años de edad, sentí que me parecía a alguien, que había alguien más 
como yo en este mundo, que no estaba sola. Aquella sensación cambió por completo 
mi existencia. Fue entonces cuando empecé la búsqueda de información de todo lo que 
implica ser autista. Comencé a hablar con personas que ya habían sido diagnosticadas, 
algunos a edades tempranas y otros en la edad adulta, comprobando y corroborando 
que efectivamente tenía más en común con ellos que con el resto de personas. A me-
dida que mis investigaciones avanzaban, poco a poco, todo cobró sentido dentro de 
mí. Todo aquello que tanto me había esforzado por ocultar a lo largo de los años, esa 
parte de mí que por alguna razón que yo no entendía me hacía ser distinto al resto de 
humanos del planeta, por primera vez en mi vida tenía una explicación lógica. Seguí 
avanzando en mis búsquedas, aunando todas mis fuerzas para enfrentarme a lo que 
para aquel entonces sería uno de los momentos más difíciles de mi vida: buscar un 
psicólogo especializado para tratar de obtener un diagnóstico.

Después de lo que viví con la ansiedad y la depresión, después de todos los comentarios 
descalificativos y la invalidación emocional constante, mi miedo para con el autismo 
aumentó. Todos mis esfuerzos por encajar y mimetizar el comportamiento neurotípi-
co jugaban ahora un grandísimo papel en mi contra. Cuando por fin tuve el valor de 
hablar, nadie me escuchaba, nadie me tomaba en serio, ni siquiera mi propia familia. 
De repente, pareció que el mundo se diera la vuelta, y mientras me había pasado la 
mayor parte de mi vida siendo señalada por ser alguien diferente, ahora todo el mundo 
se empeñaba en decir que yo era normal. «¿Qué clase de locura es esta?», no dejaba 
de preguntarme una y otra vez, llegando al límite de mi propia cordura. No obstante, 
seguí. Y tras dos psicólogos (que no tenían ni idea de autismo más allá de lo que dice 
un manual), un intento por que mi médico de cabecera me escuchara (totalmente en 
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vano debido al simple hecho de que yo puedo hacer contacto visual) y el contacto con 
varias asociaciones de autismo que tampoco me ayudaron, por fin lo logré.

Tuvieron que pasar dos años de duras batallas hasta que por fin logré encontrar a una 
persona que me escuchara, me atendiera y me ayudara en mi caso. Fue gracias a la 
Asociación de Autismo de Alicante, que me remitió a Lola, psicóloga especializada en 
personas autistas (infantes y adultos), por la cual tuve mi diagnóstico. Dos años en 
los que, como comentaba antes, mi cordura y salud, tanto física como psicológica, fue 
llevada a límites incalculables.

Valió la pena, pues tener el diagnóstico de autismo ha sido una de las mejores cosas 
que me han pasado en la vida.

Ada Frost
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¿A quién va dirigido este libro?
Este libro va dirigido a:

• Profesionales de la salud (psicólogos, psiquiatras, pediatras, enfermeras, fisio-
terapeutas y terapeutas ocupacionales). 

• Profesionales de la educación (maestros de educación infantil, primaria y se-
cundaria, orientadores, logopedas). 

• Afectados, padres y familias de personas con autismo. 

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

• Personas interesadas en el conocimiento de la diversidad.
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