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La presente investigación se centra en la construcción social sobre la 
discapacidad física y su relación con el arquetipo de presentador de 
televisión en el Ecuador. Este trabajo reconoce, a partir de entrevistas 
y análisis de publicaciones sobre el tema, la necesidad de repensar la 
categorías relacionadas con el trabajo de presentador televisivo con 
discapacidad en el Ecuador. De la información proporcionada por los 
informantes, y analizada con el software Atlas.ti (versión 24), apare-
cieron las siguientes categorías sobre el tema: medios de comunica-
ción; inclusión laboral; inclusión; televisión; imagen; discapacidad. 
Entre los principales resultados se halla que: a) la televisión puede 
proyectar una imagen de lo que debería ser un presentador; b) los 
medios deben fomentar los espacios de trabajo inclusivos, tanto en lo 
que proyectan a la audiencia así como en sus instalaciones; c) el uso 
de categorías como capacidades diferentes todavía siguen usadas para 
referirse a las personas con discapacidad.

Palabras clave: discapacidad física, medios de comunicación, pre-
sentadores de televisión, inclusión, estereotipos, comunicadores con 
discapacidad.
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This research focuses on the social construction of physical disability 
and its relationship with the archetype of the television presenter in 
Ecuador. This work recognizes, from interviews and analysis of pu-
blications on the subject, the need to rethink the categories related to 
the work of television presenters with disabilities in Ecuador. From 
the information provided by the informants, and analyzed with Atlas.
ti software (version 24), the following categories appeared on the sub-
ject: media; labor inclusion; inclusion; television; image; disability. 
Among the main results are that: a) television can project an image 
of what a presenter should be; b) the media should promote inclusive 
work spaces, both in what they project to the audience as well as in 
their facilities; c) the use of categories such as different abilities are 
still used to refer to people with disabilities.

Keywords: disability, media, TV host, inclusion, stereotypes, com-
municators with disabilities.
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I.     INTRODUCCIÓN

La Conferencia Mundial de la Educación Supe-
rior, impulsada por la UNESCO en 1998, marcó 
el inicio del acceso de las personas con discapa-
cidad a este nivel de estudios. Tras este evento, 
los países comenzaron a adoptar medidas para 
garantizar este derecho, aunque se mantienen 
las limitaciones estructurales.

Un estudio realizado por Rodríguez (2004) a 
inicios del siglo XXI demostró que, pese a los 
acuerdos internacionales, el acceso de la po-
blación ecuatoriana con discapacidad a la ins-
trucción superior era estadísticamente insigni-
ficante (1,8% de una muestra de 1992 personas 
con discapacidad), pues persistían restricciones 
de tipo económico, social, técnico, informativo 
y político que limitaban profundamente el ac-
ceso a la educación superior. A 2018, casi dos 
decenios más tarde, 5917 estudiantes con dis-
capacidad se encontraban matriculados en uni-
versidades y escuelas politécnicas del Ecuador, 
de acuerdo con el portal de datos abiertos del 
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapa-
cidades (Conadis). Esto revela que cada vez hay 
un mayor número de estudiantes con discapa-
cidad que acceden a la educación superior en 
el Ecuador. Un hito importante para este esce-
nario lo constituye la promulgación de la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES), que 
establece garantías para el ejercicio de derechos 
de las personas con discapacidad en el marco de 
este nivel educativo. Esto constituye, además, 
un hecho relevante para los estudios en el ám-
bito del periodismo, partiendo de la idea de que 
“los medios son, para algunos, el lugar de rea-
lización plena de esa comunidad que nuestros 
países niegan” (Crisona Maca, 2002).

El papel de la televisión en la construcción de 
imaginarios sociales

Los medios de comunicación son quizá los 
principales encargados de transmitir represen-
taciones de los sucesos cotidianos. Estos lle-
nan los vacíos de nuestra limitada percepción, 
alimentan nuestros imaginarios y contribuyen, 
así, a la construcción social de aquello que en-
tendemos como “la realidad” (Bello Arellano, 
2015, p.118). Asimismo, Druetta sostiene que 
“el papel que ocupa la televisión en las socieda-
des contemporáneas es de innegable importan-
cia en términos de producción y circulación de 
los discursos que construyen la realidad social” 
(Druetta, 1994).

La televisión mantiene este protagonismo. Se-
gún Rincón y Estrella (1999), este es conside-
rado como “el medio clásico de comunicación 
por su atractivo potencial, y actuación social; 
siempre se ha encontrado en el centro del deba-
te social, político y educativo”. En efecto, desde 
su aparecimiento, la televisión ha sido el me-
dio que las personas tienen para acercarse más 
a los acontecimientos del mundo que les rodea. 
Su capacidad de transmitir imágenes acerca di-
ferentes situaciones y la posibilidad de contex-
tualizar información permite conservar lo reci-
bido visualmente en la memoria del televidente, 
aunque esto responda solo a un fragmento de 
la realidad. Esto es denominado como homoge-
nización del imaginario social (Druetta, 1994).

Los estereotipos 

Los estereotipos hacen referencia a “categorías 
de atributos específicos de un grupo social” 
(Jiménez, Aguado y Aguado, 2002). Delgado 
(2012) menciona que estos son una imagen 
mental simplificada y a la vez densa, de carác-
ter inmutable, repetida con fuerza e impuesta y 
aceptada comúnmente por un grupo social, aun-
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que estos estereotipos no sean mayoría dentro 
de la sociedad. Además, contiene, por lo gene-
ral, ideas preconcebidas, creencias y, en algunos 
casos, hasta prejuicios, sin ningún fundamento 
objetivo.

En el ámbito de los medios de comunicación, 
la televisión desempeña un papel importante 
en la formación de las percepciones de la rea-
lidad de los espectadores y la construcción de 
estereotipos sobre los miembros de la sociedad. 
Las investigaciones al respecto sugieren que el 
consumo de este medio puede influir en las es-
timaciones de la prevalencia de productos y los 
estilos de vida (O’Guinn y Shrum, 1997). Este 
efecto puede deberse a la heurística de disponi-
bilidad, en la que se supone que la información 
fácilmente recordable es más prevalente. La lí-
nea entre las experiencias de la vida real y los 
eventos televisados puede difuminarse, ya que 
el proceso de monitoreo de la realidad puede 
verse comprometido por la información contex-
tual almacenada con los recuerdos de eventos 
televisivos (Shapiro y Lang, 1991). Esto pue-
de conducir a errores sobre la percepción de la 
realidad, donde los eventos televisivos ficticios 
influyen inadvertidamente en los juicios sobre 
el mundo real. En consecuencia, la televisión 
adquiere la capacidad de construir una realidad 
social que tiene implicaciones importantes para 
el establecimiento de estereotipos (Greenberg y 
Heeter, 1983; Lee et. al, 2009). 

Estas categorías asignan características fijas y 
construyen imaginarios sociales que rompen 
con la noción de individualidad. Sean positivos 
o negativos, los estereotipos no permiten que se 
exprese la diversidad que existe al interior de un 
colectivo y eso afecta la construcción de identi-
dad. El Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola (DRAE) define identidad como “conjunto 
de rasgos propios de un individuo o de una co-

lectividad que los caracterizan frente a los de-
más” (DRAE). La televisión es un medio que, 
por su naturaleza audiovisual, muestra ciertos 
rasgos de individuos o colectivos, que luego el 
público toma como válidos.  Por su parte, sobre 
este tema, Melucci (1982) dice que: “identidad 
es también una relación entre dos elementos, es 
capacidad de reconocerse y de ser reconocido”.  

Se puede decir, entonces, que la televisión hace 
una función de “espejo” que proyecta cómo la 
sociedad ve; esto permite al individuo verse 
como la sociedad lo ve; finalmente, se fabrica 
una representación validada que, posteriormen-
te, se la toma como propia.  Eso puede repre-
sentar un inconveniente cuando la representa-
ción no es la adecuada, algo que requiere de un 
análisis específico en el ámbito de las discapa-
cidades. En el caso de la televisión, al ser un 
medio que construye una imagen de la realidad, 
es claro su rol protagónico en la formación de 
estereotipos, puesto que ofrece parte de una re-
presentación fragmentada, forjando una imagen 
de los grupos que conforman la sociedad y sus 
imaginarios posibles.

Las y los presentadores de televisión

Según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola (DRAE), un presentador se define como 
“persona que, profesional u ocasionalmente, 
presenta y comenta un espectáculo, o un pro-
grama televisivo o radiofónico” (DRAE). Ro-
dríguez (2015) menciona que “en su conjunto, 
un presentador debe seducir al espectador ayu-
dándose de múltiples “armas”, tanto intrínsecas 
(personalidad, seguridad, capacidad de comuni-
cación, etc.) como extrínsecas (aspecto físico, 
vestuario, gestos, maquillaje, etc.)”. Por su par-
te, López, citada en Rodríguez (2015), define 
al presentador de programas no informativos 
como “alguien muy flexible y preparado para 
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resistir horas de directo, cambiando de estilo, 
de registro de tono de voz y con una excelente 
preparación en lo que a documentación e infor-
mación se refiere”. 

Por otro lado, Salgado (2005) asegura que el es-
tar frente a cámaras como presentador requiere 
máxima concentración por la complejidad de la 
puesta en escena de un programa de televisión. 
Por ejemplo, en la actualidad es común el uso 
del pinganillo, que es un accesorio mediante el 
cual el presentador recibe instrucciones desde el 
control de realización, y si utiliza el telepromp-
ter, el presentador debe lograr disimular su lec-
tura. Eso significa que debe atender simultánea-
mente varias actividades (Salgado, 2005).

De lo expuesto anteriormente, las investiga-
ciones sugieren que los presentadores de tele-
visión requieren un conjunto diverso de habi-
lidades para ser comunicadores efectivos. Las 
habilidades esenciales incluyen el dominio del 
habla y el lenguaje corporal (Qaradakhy y Ali, 
2021), así como el dominio de la apariencia, la 
autoridad, la dicción y la escritura de guiones 
(Trewin, 2003). Los presentadores también de-
ben poseer una buena voz, imagen y personali-
dad (Salgado, 2005). Además, los presentadores 
deben adaptarse a varios formatos de programas 
y escenarios, lo cual requiere de una gestión efi-
ciente del espacio. Otros elementos recogidos 
por Salgado son de naturaleza estética, los ad-
quieren gran importancia en un medio como la 
televisión. 

Las características antes mencionadas pue-
den ser analizadas tomando en cuenta al su-
jeto quien es comunicador con discapacidad 
física, quien puede reunir varias o todas las 
condiciones para convertirse en presentador 
de televisión. Del conjunto de características 
que se mencionan, ninguna hace referencia a 

limitaciones que pueden darse por este tipo de 
discapacidad.

La discapacidad en los medios

En la investigación titulada “Percepción de las 
personas con discapacidad sobre su represen-
tación en los medios de comunicación”, Váz-
quez-Barrio, Sánchez-Valle y Viñarás-Abad 
(2021) indican que, a pesar de los avances que 
se han dado en el modo en el que los medios 
de comunicación informan sobre el tema de la 
discapacidad, persisten las preocupaciones del 
colectivo en torno al tipo de noticias y los mar-
cos desde los que se abordan. Algunos de los 
rasgos que generan malestar son: la falta de ape-
go a la realidad, el exceso de estereotipos y la 
superficialidad. Asimismo,  Viñarás-Abad, Váz-
quez-Barrio y Sánchez-Valle (2021) señalan 
que los profesionales de este sector enfrentan 
obstáculos como la falta de oportunidades para 
ocupar puestos directivos, prejuicios, procesos 
de contratación con filtros que los excluyen, en-
tre otros.

Efectivamente, los medios de comunicación son 
un pilar en la construcción de identidad, ya que 
tienen efectos que pueden generar repercusio-
nes sobre los grupos a los que presenta, bajo sus 
propias percepciones y sesgos (Losada, 2005; 
Rodríguez Rodríguez, 2015; Mera Ponce, 2018; 
Castillo Guerrero, 2020).

Ahora bien, para el presente estudio es impor-
tante comprender que la discapacidad física se 
entiende como una situación heterogénea que 
envuelve la interacción de una persona en sus 
dimensiones física o psíquica y los compo-
nentes de la sociedad en la que se desarrolla y 
vive. Esto incluye un sinnúmero de dificultades, 
desde problemas en la función o estructura del 
cuerpo -por ejemplo, parálisis, sordera, ceguera 
o sordoceguera-, pasando por limitaciones en 
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la actividad o en la realización de acciones o 
tareas (Padilla-Muñoz, 2010). La discapacidad 
física es aquella condición en la que el indivi-
duo que la posee experimenta dificultades, fun-
damentalmente, de movilidad en su entorno.

Bregaglio et al. (2019) menciona que histórica-
mente las personas con discapacidad han sido 
excluidas de la sociedad y, por tanto, impedidas 
de ejercer sus derechos, considerándolas seres 
inferiores. En la Antigüedad y en la Edad Me-
dia, esto se conocía como el modelo de la pres-
cindencia, en la cual se creía que las personas 
con discapacidad no tenían nada que aportar a la 
sociedad, por lo que se podía prescindir de ellas 
(Velarde, 2016). 

En la época actual se evidencian situaciones 
similares. Vásquez-Barrio et al. (2021) asegura 
que la presentación de la discapacidad que rea-
lizan los medios ofrece perspectivas inadecua-
das, pues hacen énfasis a partir de aspectos ne-
gativos o limitativos, aludiendo a situaciones y 
escenarios principalmente de marginación, con 
un tratamiento estereotipado. Esto puede reper-
cutir en el acceso al empleo. Así, por ejemplo, 
datos recogidos desde el censo de población 
y vivienda realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) en 2022, en el 
Ecuador hay 1789 personas con discapacidad 
que trabajan en actividades de información y 
comunicación. Esto representa el 0,7% del total 
de personas con discapacidad registradas. Para 
Bregaglio et al. (2019) el ejercicio responsable 
de la comunicación social implica visibilizar las 
demandas de accesibilidad de la población con 
discapacidad, destacar el impacto positivo que 
tiene la construcción de entornos inclusivos, 
incluir actores, actrices y en general referentes 
con discapacidad en pantalla.

En Ecuador entorno al marco legal y según la 
Constitución de la República protegen los dere-
chos de las personas con discapacidad y garan-
tizan su participación en la sociedad, tanto en el 
ámbito público como privado.

La Ley Orgánica de Comunicación (2013), en 
su artículo 43, establece que “los medios de co-
municación social de carácter nacional confor-
marán su nómina de trabajadores con criterios 
de equidad y paridad entre hombres y mujeres, 
interculturalidad, igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad y participa-
ción intergeneracional”.

II.     METODOLOGÍA

La investigación tiene como objetivo identificar 
las razones de la ausencia de presentadores con 
discapacidad física en la televisión ecuatoriana. 
Para elaborar esta investigación, se analizaron 
investigaciones previas sobre estereotipos en la 
sociedad y el papel de los medios de comunica-
ción en su construcción Delgado (2012); Castillo 
Guerrero (2020); Acosta Solórzano (2021). Se 
basa en la propuesta metodológica de Hernán-
dez-Sampieri y Mendoza (2018), de carácter 
exploratorio, pues se trata de un tema que no ha 
sido suficientemente abordado en la literatura 
académica local. Tiene un enfoque cualitativo, 
pues busca comprender el fenómeno a través de 
entrevistas a informantes calificados: un acadé-
mico, una periodista con discapacidad, dos pre-
sentadores y un experto en recursos humanos. 
Además es de carácter transversal, pues se abor-
dan aspectos como: inclusión laboral, límites y 
posibilidades de comunicadores con discapaci-
dad, procesos de selección de personal en canales 
de televisión, dinámicas de trabajo, estereotipos, 
características que debe tener un presentador, en-
tre otros, en el momento presente y en base a la 
experiencia de los entrevistados.
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La selección de participantes se hizo bajo el 
criterio de muestreo por conveniencia (Otzen 
y Manterola, 2017), a los cuales se les aplicó 
un banco de 21 preguntas relacionadas a cada 
uno de los temas que comprende esta investi-
gación, tales como: estereotipos, características 
de un presentador, actividades de un presenta-
dor, inclusión de presentadores con discapa-
cidad, entre otros. La variedad de temáticas y 
perfiles permitió contrastar lo obtenido con el 
fundamento teórico en el que se sustentó esta 
investigación.

Una vez realizada la transcripción de las en-
trevistas, se procedió a analizarlas mediante el 
software Atlas.ti versión 24. En una primera 
etapa se realizó una codificación abierta para 
identificar los códigos que emergieron de las 
entrevistas. “La codificación abierta resulta del 
examen minucioso de los datos para identificar 
y conceptualizar los significados que el texto 
contiene. Los datos son segmentados, examina-
dos y comparados en términos de sus similitu-
des y diferencias” (San Martín Cantero, 2014). 
Posteriormente, se aplicó una codificación 
axial, para identificar las relaciones existentes 
entre los códigos identificados previamente. “El 
propósito de la codificación axial es agrupar los 
datos que surgieron de la codificación abierta, 
aunque estos no son pasos necesariamente se-
cuenciales. Las categorías se van re¬lacionando 
con subcategorías formando así explicaciones 
más precisas y completas sobre el fenómeno” 
(Mujica Johnson, 2021).

III.     RESULTADOS

En relación con los estereotipos, en el marco de 
la muestra se abordaron dos puntos importan-
tes: los que existen alrededor de los presenta-
dores de televisión y los que hay en televisión 
respecto a las discapacidades. En relación so-

bre el tema de los presentadores, Juan David 
Bernal, Decano de la Facultad Internacional 
de Comunicación e Industrias Culturales de la 
Universidad Hemisferios y Director Ejecutivo 
del Consejo Latinoamericano de Acreditación 
de la Educación en Periodismo y Comunicación 
(CLAEP), señala que cuando comenzaron a 
operar los canales de televisión, el ideal en pre-
sentadores eran hombres y mujeres blancos y 
de físico atractivo. Menciona que: “Los medios 
son un reflejo de la sociedad, nos muestran lo 
que está pasando a nivel social, entonces evi-
dentemente hay una serie de estereotipos, cada 
vez menos. Es cierto que ha ido cambiando de a 
poco, no totalmente, pero ha cambiado”. 

En esto, coincide Nicole Moncayo, comunica-
dora en radio, televisión medios digitales y re-
vistas. Afirma que la parte estética ya no tiene 
el papel preponderante de antes y que se están 
abriendo espacios donde se expresan los hom-
bres y mujeres de Ecuador, para que todos se 
sientan identificados.

En cuanto a estereotipos alrededor de las dis-
capacidades, las posiciones de los entrevistados 
son diversas. Roberto Rodríguez, conductor de 
radio y televisión, y especialista en media trai-
ning, considera que, si bien en algún momento 
hubo algunos, ahora eso está cambiando. “Hoy 
se está mostrando más esa diversidad de todo 
tipo, y me parece que es bueno, es un avance”.

En cambio, Moncayo plantea: “yo no he visto una 
persona así (con discapacidad física), que conduz-
ca un programa de televisión. Sería interesante que 
se abran nuevas plazas para personas con capaci-
dades especiales, independientemente de cuál sea 
ese factor”. La entrevistada considera que hay mu-
cho que trabajar alrededor del tema, no solamente 
desde las instituciones encargadas, sino desde la 
mentalidad de los medios de comunicación.
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Por otro lado, José Villalobos, profesional en el 
área de Recursos Humanos, con experiencia en 
canales de televisión, no considera que la tele-
visión maneje estereotipos en torno al tema de 
discapacidades. Sobre el tema, él señala que uno 
de los objetivos de la televisión es “manejar una 
buena imagen para el espectador, no necesaria-
mente estereotipos o algo que pueda generar 
discriminación”. Añade que no es que la disca-
pacidad física constituya una mala imagen para 
los productos televisivo, sino que la sociedad no 
estaría preparada para asumir esa realidad.

Para ampliar el debate, Juan David Bernal men-
ciona que “las audiencias son activas; no es que 
los medios les imponen algo a las audiencias. 
[Afirmar que] estas consumen todo lo que le 
dicen los medios, eso era hace 30 años. Hoy 
las audiencias se revelan en las redes sociales 
y siguen o ven lo que quieren. Es un error pen-
sar que los medios imponen cualquier cosa a la 
audiencia. No, las audiencias también imponen 
estereotipos”. Entonces, a su criterio, es mo-
mento de decirles a las audiencias y a los me-
dios de comunicación que los estereotipos sí se 
construyen desde los medios, pero que también 
es posible criticarlos desde las audiencias.

Características de un presentador

En relación con este tema, José Villalobos y 
Juan David Bernal coinciden en que debe ser 
un buen profesional y contar con la preparación 
adecuada, en cuanto a conocimientos, forma-
ción y experiencia.

Por su parte Roberto Rodríguez añade a las ca-
racterísticas mencionadas, la parte artística, en 
lo que incluye: el saber cómo decir las cosas y 
contar las historias para impactar en la audien-
cia. “No es lo mismo informar, que comunicar”, 
asegura. En ninguno de los casos se hizo alu-
sión a la discapacidad física como un factor que 

podría afectar el desempeño o habilidad de un 
presentador frene a las cámaras.

Actividades que desempeña un presentador

Respecto a las actividades de un presentador, 
para Roberto Rodríguez depende mucho del 
grado en que se involucran con el proyecto, 
pero esencialmente el trabajo consiste en seguir 
el guion. Al involucrarse, el presentador bus-
cará informarse, leer, el material y el contexto 
en el que se desarrollará y las personas con las 
que compartirá espacio. Esto, permite aportar 
al proyecto con la creatividad y esencia propias 
del presentador, para darle dinamismo y espon-
taneidad al programa, de tal manera que no se 
vuelva “frío” o esquemático.

Rodríguez hace una analogía, al asegurar que 
el presentador debe ser como un atleta de alto 
rendimiento en cuanto a su rutina y preparación 
mental y física, para desempeñar su rol de una 
manera responsable y con excelencia.

Presentadores con discapacidad en televisión

Para María Carvajal, periodista con discapaci-
dad, el tema de la inclusión de presentadores 
de televisión y en general comunicadores con 
discapacidad en medios es una situación con 
muchos elementos que analizar. Para ella, es 
importante revisar el paso previo al trabajo del 
presentador: la formación universitaria. En ese 
sentido “si hay tan pocos periodistas, hay mu-
chos menos estudiando periodismo”. A su cri-
terio, este es uno de los factores que requieren 
de mayor estudio a profundidad ya que la aca-
demia constituye uno de los primeros espacios 
para formar a profesionales con discapacidad 
que logren incorporarse plenamente en el ám-
bito laboral.
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En su análisis, Carvajal explica que “la socie-
dad es la que ha sido excluyente, la sociedad 
es la que no ha permitido normalizar la presen-
cia de personas con discapacidad en las aulas 
universitarias, y luego en los campos profesio-
nales, y mucho más en el periodístico”. Ella  
considera que hay que abordar el tema con un 
enfoque propositivo, en el que no solo se descu-
bran las razones de la ausencia o escasa visibi-
lidad de personas con discapacidad física como 
presentadores de televisión, sino que, a partir de 
ello, hay una responsabilidad de identificar las 
formas de cambiar esto y hacerlo posible, para 
lo cual asegura que es necesario un cambio de 
paradigmas.

Inclusión de presentadores con discapacidad 
física en televisión

Los entrevistados coinciden en que la inclusión 
es un derecho y que los comunicadores con dis-
capacidad están preparados para hacerlo. Nicole 
Moncayo plantea que el tema abre un debate en 
los medios, mientras que Villalobos considera 
que se debe trabajar en sensibilizar tanto a la 
empresa como al público, tema en el que coin-
cide con Juan David Bernal, que entiende esta 
situación como algo de doble vía.

Villalobos afirma: “el tema es bastante abierto 
y mientras tengan la actitud, los conocimientos, 
y la experiencia que se requiere en cierta po-
sición, entonces se hace la contratación”. Ade-
más, recordó que la ley exige un porcentaje de 
personas con discapacidad en nómina.

De los cinco entrevistados, tres mencionaron 
haber trabajado junto a personas con discapa-
cidad y expresaron que no identificaron alguna 
dificultad para desempeñar sus funciones de 
manera óptima.

Nicole Moncayo comparte algunas claves para 
que se dé una mayor inclusión de personas con 
discapacidad física como presentadores de te-
levisión. Además, considerando que el tema va 
más allá de solo la decisión de contratar, Mon-
cayo añade que los medios deben también to-
mar en cuenta que la accesibilidad a las insta-
laciones de esta empresas es un mecanismo que 
puede facilitar la empleabilidad de personas con 
discapacidad. 

Roberto Rodríguez opina que la no inclusión 
es un tema de falta de decisión de los dos la-
dos. Por un lado, la persona que considere que 
tiene algún tipo de discapacidad debe atreverse 
a golpear la puerta sin miedo, “es un tema de 
atreverse y pelear por un puesto en igualdad de 
condiciones. No se trata de conseguir un traba-
jo por lástima, sino de conseguirlo por mérito, 
conseguirlo porque merece estar ahí, porque 
sabe lo que hay que hacer y realizar su trabajo 
pese a sus limitaciones”.
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El análisis con ATLAS TI

En el procesamiento de las entrevistas, la codificación abierta permitió identificar los siguientes códi-
gos de mayor relevancia: medios de comunicación; inclusión laboral; inclusión; televisión; imagen; 
discapacidad. Uno de los hechos que se destaca en el análisis se relaciona con la inclusión laboral (ver 
Figura 1). En este ámbito, en las entrevistas se identificó que la inclusión laboral se contradice con la 
falta de espacios, la falta de estadísticas y la falta de formación universitaria, lo que sugiere nuevos 
ámbitos de investigación para determinar las relaciones entre la falta de presentadores con discapaci-
dad física y su visibilización en la televisión ecuatoriana. 

Figura 1. Codificación realizada con Atlas.ti versión 24 de las entrevistas realizadas para el 
presente estudio. Fuente: elaboración propia.

Otro de los elementos destacados dentro de la investigación es la aparición del código Capacidades 
distintas/diferentes. Ya en 2006, la Convención sobre los derechos de las personas  con discapacidad 
reconoció que el término correcto para esta población es persona con discapacidad (Fundación Adec-
co, s/f). Esto resulta interesante ya que, a casi 20 años de la definición del término, este emerge en las 
entrevistas entre los expertos consultados.
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IV.     CONCLUSIONES

La sociedad puede invisibilizar a las personas 
con discapacidad, lo que limita sus posibili-
dades y en este caso tiene como resultado una 
escasez de opciones para ocupar estos cargos 
en pantalla. Esto confirma el planteamiento de 
Bernal, en torno a que el problema es de doble 
vía: los medios deben ser más inclusivos y las 
audiencias deben demandar a presentadores con 
discapacidad.

Los problemas que enfrentan las personas con 
discapacidad para insertarse en la sociedad no 
son nuevos. Todavía le falta al Ecuador un lar-
go camino por recorrer para hacer realidad que 
estas personas puedan ejercer derechos. En la 
comunicación, el problema se agudiza porque 
es un tema que centra la construcción de iden-
tidades, estereotipos, paradigmas y realidad so-
cial, por lo que es fundamental que se trabaje en 
la modificación de sus prácticas, considerando 
que su acciona impacta en la sociedad.

El tema de las discapacidades incumbe a toda 
la sociedad y aún falta educar respecto al tema, 
comenzando por el lenguaje. Algunos entrevis-
tados, al igual que la población en general, aún 
desconocen o no están seguros de los términos 
apropiados para referirse a las personas con dis-
capacidad sin ser degradantes u ofensivos. 

Para hacer realidad la inclusión, se recomienda 
al Gobierno Nacional fortalecer programas que 
garanticen la inserción educativa de las perso-
nas con discapacidad a todo nivel, fomentar la 
visibilización en los productos comunicaciona-
les, así como doblar los esfuerzos para sensibi-
lizar y educar respecto al tema. 

A los medios de comunicación, se recomienda 
que promuevan contenidos que deconstruyan 
estereotipos y promuevan, incentiven y visibi-

licen la participación de personas con discapa-
cidad en pantalla. Por otro lado, como recomen-
dación para los establecimientos de educación 
básica, media y superior, se plantea realizar 
adaptaciones necesarias tanto a nivel curricular 
como a nivel de infraestructura, para facilitar 
la inclusión de personas con discapacidad. Y a 
aquellos comunicadores con una discapacidad 
física, se recomienda asumir una identidad que 
les permita hacerse visibles ante la sociedad, 
construir su protagonismo, confiar en sus capa-
cidades y atreverse a buscar una oportunidad en 
el ámbito que deseen.
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