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Resumen: 

Este estudio examina la representación LGB-
TIQ+ en programas de televisión ecuatoriana 
en horario estelar. Se analizó el contenido de 
26 capítulos de tres series producidas en Ecua-
dor (2014-2021), con el fin de determinar el 

encuadre y tono que se otorga a la represen-
tación LGBTIQ+. Los principales hallazgos indi-
can que las series de televisión ecuatorianas en 
horario de máxima audiencia presentan: una 
representación nula de las mujeres LBTI+; una 
mayor representación de hombres GTBI+; una 
asociación de la representación con el estrato 
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socioeconómico bajo, la hipersexualización y la 
comedia; así como el desempeño de papeles 
secundarios y de relleno.

Palabras clave: Análisis de contenido, comu-
nidad LGBTIQ+, Ecuador, representación de 
género, televisión ecuatoriana.

Abstract: 

This study examines LGBTIQ+ representation 
in primetime Ecuadorian television programs. 
The content of 26 chapters of three series pro-
duced in Ecuador (2014-2021) was analyzed in 

order to determine the framing and tone given 
to LGBTIQ+ representation. The main findings 
indicate that Ecuadorian television series in pri-
me time present: a null representation of LBTI+ 
women; greater representation of GTBI+ men; 
an association of representation with the low 
socioeconomic stratum, hypersexualization 
and comedy; as well as the performance of se-
condary and filler roles.

Keywords: Content analysis, LGBTIQ+ com-
munity, Ecuador, gender representation, Ecua-
dorian television.

1. INTRODUCCIÓN
Las cadenas televisivas ecuatorianas suelen 
transmitir programas de producción propia; no 
obstante, el género de la ficción es escaso y se 
enfoca principalmente en el humor a través de 
sitcoms (Crespo-Pereira et al., 2020; Cruz et al., 
2016). Si bien la variedad en la producción na-
cional es reducida, la televisión en el país sigue 
siendo un importante medio de comunicación 
masivo (Merino y Ortega, 2021).

Actualmente, los investigadores en efectos de 
los medios y análisis de contenidos de ficción 
han puesto su atención en las series y sitcoms, 
ya que estas poseen la suficiente fuerza para 
provocar transformaciones sociales, gracias a 
la relación que establece la audiencia con los 
personajes (Gavilán et al., 2019). 

Estudios han demostrado que sentirse identifi-
cado con un personaje miembro de un grupo 
de exclusión social puede provocar cambios 
actitudinales y conductuales en la audiencia, 
a favor de los mensajes prosociales (Hoeken 
et al., 2016; Igartua et al., 2019; Igartua et al., 
2023).

Por lo tanto, el encuadre, visibilidad, tono y 
tiempo que la televisión otorga a temas como 
la representación de la comunidad LGBTIQ+ 
provee pautas para formar la opinión pública 
sobre el tema, ya que se ha comprobado que 
se puede utilizar a la televisión como un me-
dio para generar una tolerancia gradual de la 
audiencia hacia el colectivo LGBTIQ+ (Jacobs y 
Meeusen, 2021).

Pese a todo, diversos estudios de análisis de 
contenido y entretenimiento mediático so-
bre la representación de género y heteronor-
matividad han demostrado que la creación 
de personajes LGBTIQ+ y los roles que se les 
asignan contribuyen a la creación de estereo-
tipos e infravaloración de género, orientación 
y diversidad sexual (Álvarez-Cueva et al., 2021; 
González-de-Garay et al., 2020; Marcos-Ramos 
y González-de-Garay, 2021) lo que afecta a las 
creencias y actitudes de la audiencia respecto 
al tema, dado el gran poder persuasivo de las 
narrativas mediáticas en los receptores (Igar-
tua, 2010; Madžarević y Soto-Sanfiel, 2019).



119119Catalina González Cabrera, Andrea Vélez Párraga

Bajo este contexto, Cover (2023) afirmó que la 
visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ en el cine 
y la televisión está en aumento. Sin embargo, 
es importante discutir cómo el contexto, la 
complejidad y el desarrollo de los personajes 
en la narrativa afectan el enfoque y la visibilidad 
que percibe la audiencia, dado que la visibilidad 
de una minoría no se limita a una mera repre-
sentación, como sucede en la mayoría de las 
descripciones de los personajes de la comuni-
dad, sino que abarca el trasfondo de la historia 
y el guion en su totalidad, para brindar profun-
didad y relevancia al carácter.

Por otro lado, un estudio realizado por Gonzá-
lez-de-Garay et al. (2020), sobre representación 
de género en series de entretenimiento del pri-
me time de la televisión española, encontró que 
existe una participación sumamente escasa de 
personajes LGBTIQ+, dado el número de per-
sonas que no se consideran heterosexuales en 
España. Además, en su gran mayoría, eran per-
sonajes secundarios o de relleno. 

Asimismo, Valverde y Pérez (2021), al analizar 
la representación de los adolescentes perte-
necientes a la comunidad LGTBIQ+ en la serie 
Sex Education, encontraron que, a pesar de las 
intenciones de la serie en representar la diver-
sidad en las identidades, su presentación se 
basaba en estereotipos. Por su parte, Vázquez 
et al. (2020) señalan el aporte pedagógico de 
esta serie, al retratar personajes que desafían 
los binarismos sexo-genéricos; asimismo, los 
autores mencionan que la serie amplía el co-
nocimiento de la sexualidad y, en especial, las 
sexualidades LGBTIQ+ entre su público adoles-
cente. 

Por otra parte, estudios realizados con la serie 
Euphoria, transmitida por la plataforma HBO, 
muestran un aumento en la representación 
de personajes trans y un progreso hacia una 
representación más auténtica que no depen-
de únicamente de estereotipos de género. 
Aunque la visibilidad de dichos personajes 
continúa siendo excesivamente escasa, Eupho-
ria abre nuevos caminos, al ofrecer un nuevo 
tratamiento estético de la identidad trans por 
parte de la Generación Z (Higueras-Ruiz, 2024; 
Macintosh, 2022).

Por otra parte, Cavalcante (2014) halló en su 
análisis sobre la representación de la comuni-
dad LGBTIQ+ en sitcoms americanas (p. ej. Mo-
dern Family) la atribución de roles que validan la 
paternidad homosexual; sin embargo, también 
encontró que los elementos y circunstancias 
en la que se desenvuelven los personajes es-
tán sobrecargados de una codificación social 
negativa. 

De igual modo, en las plataformas de streaming 
persiste una tendencia heterosexual y cisgéne-
ro. Martín-García et al. (2023) han podido com-
probar que aún existe una importante infra-
rrepresentación de personas LGTBIQ+ en las 
series españolas de ficción emitidas en estas 
plataformas.

Elías-Zambrano et al. (2023) analizaron la repre-
sentación de personajes LGBTIQ+ en tres se-
ries de televisión peruanas. Encontraron que, 
si bien en estas series están presentes perso-
najes LGBTIQ+, su representación se limita a 
estereotipos que incitan a la burla; además, los 
temas abordados por estos personajes se cen-
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traban en situaciones complejas que enfrentan 
debido a su orientación sexual o identidad de 
género.

Por otro lado, también se han realizado estu-
dios sobre la representación de la comunidad 
en medios de comunicación informativos. Por 
ejemplo, en Tailandia se analizó la represen-
tación de la comunidad LGBTIQ+ en seis me-
dios informativos de la televisión y se halló que 
la representación era casi nula y, cuando se 
la representaba, se trataba el tema de forma 
inexacta, sin una comprensión clara de las di-
versidades sexuales, identidades y expresiones 
de género. Asimismo, encontraron discursos 
sexistas que inducían a la discriminación y es-
tigmatización del colectivo LGBTIQ+, lo que vio-
laba la ética profesional básica del periodismo 
(Fongkaew et al., 2019).

En España, Ventura et al. (2019), en un análisis 
de contenido cualitativo a partir del discurso 
producido por la audiencia sobre una noticia 
televisiva en cuanto a la paternidad gay, encon-
traron que el encuadre que se le da al tema 
puede contribuir a crear sentimientos negati-
vos por las parejas homosexuales que desean 
ser padres. 

Por el contrario, un estudio elaborado en Ser-
bia encontró que exponer a jóvenes a una pelí-
cula en la cual se representa de forma positiva 
a hombres homosexuales favoreció su percep-
ción y actitud con respecto al tema (Madžarević 
y Soto-Sanfiel, 2019).

En efecto, el uso adecuado de los medios para 
la representación de las minorías puede edu-
car a la audiencia para que mejoren sus actitu-
des hacia los grupos vulnerables, como lo pue-
de ser el colectivo LGBTIQ+ (Jacobs y Meeusen, 
2021). No obstante, los medios tradicionales, 

tales como la televisión, continúan represen-
tando a una comunidad LGBTIQ+ estereotipa-
da y de forma unidimensional, por lo que se 
ignoran subgrupos de la comunidad y limitan 
las percepciones del público. 

Así ha sucedido en el caso de Ecuador. Resul-
tados de un análisis discursivo e ideológico de 
las series Mi recinto y La pareja feliz mostraron 
personajes que representan situaciones de 
sexismo, homofobia, xenofobia, clasismo, vio-
lencia contra la mujer y la sumisión de esta. En 
sus conclusiones, señalan la necesidad de alfa-
betizar a la población en el uso de los medios, 
así como mejorar la calidad de la producción 
nacional (Defensoría del Pueblo, 2015). 

Por lo tanto, el presente estudio se planteó 
como objetivo analizar la representación que 
se les da a los miembros de la comunidad LGB-
TIQ+ en series de producción nacional, durante 
el prime time de la televisión ecuatoriana. Ade-
más, se pretende incrementar estudios en tor-
no al género y su representación en el país, ya 
que no se han encontrado trabajos académi-
cos actuales que estudien esta problemática.

Con base en la poca evidencia encontrada, 
se puede señalar que, en la televisión nacio-
nal, no existen muchas representaciones de 
miembros de la comunidad LGBTIQ+ (Gavilán 
et al., 2019; Oller y Chavero, 2016; Ordoñez et 
al., 2020; Zambrano et al., 2020). Además, en 
los pocos casos que existen representaciones, 
principalmente son hombres GTBI+ con perso-
nificaciones estereotipadas que desarrollan ro-
les de comedia. Bajo este contexto, se postula 
que:
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H1: Existe una mayor representación de hom-
bres GTBI+ que de mujeres LTBI+

Por otro lado, Oller y Chavero (2016) señalan 
que la imagen que los medios de comunicación 
en el Ecuador muestran del colectivo se basa 
en estereotipos y en la falta de conocimiento 
de la diversidad e identidad sexual. Las repre-
sentaciones son, en su mayoría, en papeles 
secundarios, lineales y sin profundidad; no 
existen roles protagónicos para personas del 
colectivo. En síntesis, se formula que: 

H2: Los personajes que interpretan a los miem-
bros de la comunidad LGBTIQ+ en el prime time 
de la televisión ecuatoriana desempeñan pa-
peles secundarios y de relleno; sus personajes 
carecen de profundidad narrativa. 

Por último, se ha comprobado, en varios estu-
dios, que los personajes que representan a los 
miembros del colectivo LGBTIQ+ suelen tener 
asociaciones negativas en cuanto a su rol den-
tro de la sociedad. Se utiliza a este grupo para 
generar situaciones de comedia o se les con-
vierte en objeto de burla (Bermúdez de Castro, 
2017; Defensoría del Pueblo, 2015; Elías-Zam-
brano et al., 2023; Oller y Chavero, 2016). Por lo 
tanto, se establece que:

H3: Los roles de hombres y mujeres que perte-
necen al colectivo LGBTIQ+ están, en su mayo-
ría, representados de forma cómica en el prime 
time de la televisión ecuatoriana.

2. METODOLOGÍA

2.1. CONCEPTOS
Los conceptos que se estudiarán para el análi-
sis de la representación de la comunidad LGB-
TIQ+ son: 1) el género, diversidad y orientación 
sexual de los personajes; 2) su relevancia den-
tro de la narración; 3) el rol que desempeñan 
dentro de la sociedad; y 4) las características de 
la personalidad del personaje.

2.1.1. LIBRO DE CÓDIGOS
Para el análisis de la representación de la co-
munidad LGBTIQ+ se utilizó una adaptación 
del libro de códigos desarrollado por Gonzá-
lez-de-Garay et al. (2020) para el estudio de la 
representación de género en programas del 
prime time de la televisión española. En este 
documento, compuesto por 67 variables, se 
recopilan datos generales del persona-
je tales como: género (masculino, femenino, 
otro), tipo de personaje (secundario, principal, 
relleno), orientación sexual (lesbiana, gay, bi-
sexual, transexual, travesti, queer, no binario), 
formación académica (superior, estudios obli-
gatorios), estado civil (casado, soltero, divorcia-
do) y nivel socioeconómico (alto, medio y bajo). 

Luego, se analizó el nivel narrativo del per-
sonaje. En esta categoría se estudian los ob-
jetivos principales del personaje y cómo los 
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persigue, con ítems como: “el personaje tiene 
objetivos definidos”, “sus objetivos se relacio-
nan con el ámbito personal/laboral”, “persigue 
sus objetivos de forma activa/pasiva”, “persigue 
sus objetivos con sexo, violencia, ética”. Ade-
más, se establece una categoría para analizar la 
esfera del personaje, en la cual se investiga la 
interacción del personaje con su círculo social 
con ítems del tipo: “interacciona principalmen-
te con hombres/ mujeres” “conversa principal-
mente con hombres/mujeres”. 

Por otra parte, también se observó el com-
portamiento del personaje. Se centró es-
pecíficamente en el comportamiento violento, 
con cuestiones como: “realización o ejecución 
de ataques físicos mayores” “ejecución de ac-
tos de intimidación”. Asimismo, se analizó si el 
personaje es víctima de comportamientos 
violentos con ítems como los siguientes: “su-
fre o es víctima de ataques físicos mayores/
menores”, “es víctima de actos de intimidación”. 

Se estudiaron los principales temas de con-
versación de los personajes como: “amor”, 
“amistad”, “sexo”, “trabajo”, “inmigración”, “em-
poderamiento”; y rasgos de personalidad como 
“amistoso”, “abierto”, “desleal”, “inteligente”, 
“conflictivo”, “seductor”.

Por último, se agregaron ítems enfocados en 
la representación del personaje tales como: 
“el personaje desarrolla un papel netamente 
cómico”, “la principal característica del perso-
naje es su orientación sexual”, “el personaje ex-
pone la realidad de la comunidad LGBTIQ+ en 
Ecuador” (Tabla 1).

2.3. UNIDADES DE 
ANÁLISIS Y FIABILIDAD
Para este estudio, se tomaron como muestra 
26 capítulos de tres series de producción na-
cional transmitidas en el horario prime time de 
la televisión ecuatoriana, desde el año 2014 
hasta el 2021. Los capítulos fueron escogidos 
con la premisa de que en ellos participasen 
personajes pertenecientes a la comunidad 
LGBTIQ+, ya que cumplen con la característi-
ca de pertenecer al colectivo e interactúan al 
menos una vez con el resto de los personajes. 
Durante la prueba piloto realizada, se expusie-
ron cuatro capítulos aleatorios de la muestra 
escogida a cinco diferentes codificadores. En 
las Figuras 1 a 4, se pueden apreciar imágenes 
de dichos capítulos.

Figura 1

Temporada 1, episodio 12: 
“Vestido de fiesta”, de la serie 3 Familias

Fuente: Romero (2014)

Figura 2

Temporada 2, episodio 19:
“Yo le doy la vuelta a esa corvina”, de la serie 3 Familias

Fuente: Romero (2014)
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Tabla 1

Muestras de las series de televisión

ID Año Serie Episodio
N. total 
de per-
sonajes

1 2014 3 familias (Ecuavisa-2014-2020) T1E012- “Vestido de fiesta”

34

2 2014 3 familias (Ecuavisa- 2014-2020) T1E015- “La deuda”

3 2016 3 familias (Ecuavisa- 2014- 2020) T2E018- “Sírvaselo usted misma”

4 2016 3 familias (Ecuavisa- 2014- 2020) T2E019- “Yo le doy la vuelta a esa corvina”

5 2017 3 familias (Ecuavisa- 2014- 2020) T3E03- “La historia de una ecuatoriana”

6 2017 3 familias (Ecuavisa- 2014- 2020) T3E04- “Gregori va a la Universidad”

7 2018 3 familias (Ecuavisa- 2014-2020) T4E025- “Florencia vs Lucrecia”

8 2018 3 familias (Ecuavisa- 2014- 2020) T4E024- “Carlita es despedida”

9 2020 3 familias (Ecuavisa- 2014- 2020) T6E05- “El canje”

10 2020 3 familias (Ecuavisa 2014-2020) T6E06- “Génesis quiere volver a su casa”

11 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 
2021)

T1E01- “Leonardo y Catalina se casan”

50

12 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E02 -“Dalemberg regresa y Leonardo se 
pone celoso”

13 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E03-“Leonardo intenta arreglar las go-
teras”

14 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E029-“Leo recibe ayuda profesional”

15 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E30-“Leo consigue un nuevo trabajo”

16 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E34- “Margarita y Vitaliano tienen una 
noche romántica”

17 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E50- “Leo visita a Cata en Colombia”

18 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E70- “Leo necesita mucha atención”

19 2021 Juntos y Revueltos (Tc Televisión- 2021) T1E100- “Capítulo Final”

20 2017 Cuatro cuartos (Tc Televisión- 2017-
2018)

T1E03

27

21 2017 Cuatro cuartos (Tc Televisión- 2017-
2018)

T1E04

22 2017 Cuatro cuartos (Tc Televisión- 2017-
2018)

T1E56

23 2017 Cuatro cuartos (Tc Televisión- 2017-
2018)

T1E100

24 2018 Cuatro cuartos (Tc Televisión- 2017-
2018)

T2E21

25 2018 Cuatro cuartos (Tc Televisión- 2017-
2018)

T2E50

26 2018 Cuatro cuartos (Tc Televisión- 2017-
2018)

T2E112
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los 111 personajes que se analizaron, tan 
solo once cumplieron con los requisitos para 
ser objeto de estudio, ya que correspondían a la 
comunidad LGBTIQ+. Esto representa tan solo 
al 12.21% (N = 111) del total de los personajes, 
de los cuales, el 100 % (n = 11) correspondían 
a hombres GTBI+. No se encontró ninguna re-
presentación de mujeres LTBI+. De acuerdo 
con este resultado, se confirma la hipótesis 1, 
que formulaba: Existe una mayor representa-
ción de hombres GTBI+ que de mujeres LTBI+. 

Por lo tanto, el primer hallazgo importante de 
este análisis es que no existe representación 
de mujeres LTBI+ en el prime time de la televi-
sión ecuatoriana. Este resultado encuentra so-
porte con el estudio realizado por Marcos-Ra-
mos et al. (2022), quienes, mediante el análisis 

Figura 3

Temporada 1, episodio 03, de la serie Cuatro cuartos

Figura 4

Temporada 1, episodio 29: 
“Leo recibe ayuda profesional”, de la serie Juntos y revueltos

Fuente: Aveiga (2017)

Fuente: : Campuzano (2021)

Los codificadores analizaron un total de cua-
tro personajes, correspondientes al 36.6% de 
la muestra. Según lo recomendado por Igartua 
(2006), se debe incluir una muestra de 10% - 
20% de las unidades de análisis a analizar por 
dos o más codificadores. 

A continuación, se calculó el nivel de con-
cordancia de los codificadores, a través de la 
prueba Alpha de Krippendorff, para compro-
bar los resultados esperados del acuerdo en-
tre codificadores. De las variables categóricas 
analizadas, todas arrojaron un número mayor 
o alrededor del valor crítico aceptado de 0.60 
(González-de-Garay et al., 2020). Sin embargo, 
existieron dos variables relacionadas al nivel 
narrativo y a la victimización del personaje por 
parte de otros personajes que arrojaron un va-
lor perfecto del Alpha (1.00); según la prueba, 
esto se puede interpretar como que la variable 
no cuenta con profundidad, es decir que se es-
tudia algo muy simple o sencillo. Esto se debe 
a que los papeles representados por los perso-
najes resultaron planos y sin gran profundidad 
de narración. 

Por ello, dado que el acuerdo de la mayoría 
de los ítems era satisfactorio, se validaron las 
categorías y se procedió al análisis de toda la 
muestra.

Tabla 2

Prueba piloto

N.º Categoría variable Fiabilidad

1 Nivel narrativo αk 1.00

2 Esfera del personaje αk 0.68

3 Comportamiento del per-
sonaje

αk 0.86

4 Víctima del comporta-
miento del personaje

αk 1.00

5 Temas de conversación αk 0.65

6 Rasgos de personalidad αk 0.79

7 Representación del per-
sonaje

αk 0.93
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de contenido de 749 personajes en la ficción 
seriada española original emitida en platafor-
mas, encontraron una mayor representación 
de hombres GTBI+ que de mujeres LTBI+. 
Asimismo, Elías-Zambrano et al. (2023) obtu-
vieron, en su estudio realizado en Perú, que la 
representación de la comunidad LGBTIQ+ en 
las series analizadas se limitaba únicamente a 
‘G’ (gay). Esto demuestra una falta de diversidad 
e inclusión de otras orientaciones sexuales e 
identidades de género. 

Por otra parte, de la muestra de la comunidad 
examinada (n = 11), el 63.7% se identificó como 
homosexual y el 27.7% como travestis. Solo se 
halló un personaje trans (9.1%). Por lo tanto, 
se deduce que la representación del colectivo 
LGBTIQ+ es escasa, en comparación a los per-
sonajes de otros géneros (90.9%).

Este hallazgo encuentra soporte en Zambrano 
et al. (2020) y Ordoñez (2020), quienes, den-
tro del Proyecto Zoom de la Universidad Casa 
Grande (Ecuador), encontraron en los progra-
mas Proyecto Baila, Faranduleros, La Trinity 
y Desde Cero que el 100% de los personajes 
analizados tenía una identidad de género Cis1. 
El colectivo LGBTIQ+ tuvo una nula represen-
tación.

Por otro lado, en el presente estudio también 
se obtuvo que el 72.7% de los personajes se 
representaban en un estrato socioeconómico 
bajo, de los cuales el 63.6% (n = 7) no tenía es-
tudios y tan solo el 27.3% (n = 3) contaba con 
estudios universitarios. En cuanto a la ocupa-
ción, el 36.4% se dedicaba al negocio autóno-
mo o era pequeño comerciante, el 27.3% no 
tenía una ocupación estable y el 18.2% realiza-
ba actividades de tipo delictivo, mientras que 

1 Ser cisgénero significa que la persona se identifica con 
el género que se le fue asignado al nacer.

un 18.2% mostró ser empresario de cuadro 
medio. 

Por otra parte, el 100% (n = 11) no mostró una 
actitud religiosa y su estado civil era “soltero”. 
Esto da a entender una complejidad para desa-
rrollar una familia a partir del matrimonio. 

La mayoría de los personajes tenía objetivos 
definidos (72.7 %), de los cuales gran parte de 
estos eran afines al ámbito personal (63.6 %) y 
menos al ámbito laboral (36.4%). Se encontró 
que el 81.1% de los personajes perseguía sus 
objetivos de forma pasiva; es decir, no toma-
ban acción alguna para llegar a cumplir sus ob-
jetivos, sino que esperaban de forma paciente 
a que estos sucedan. Además, se halló que uno 
de los métodos para perseguir sus objetivos 
era, principalmente, “el sexo” (63.6%). 

En cuanto a los principales temas de conver-
sación, estos fueron: “dinero” (81.8%) y “sexo” 
(63.6%). En ningún momento de los diálogos 
se trataron temas como “educación”, “medio 
ambiente”, “empoderamiento”, “deporte” o 
“política”. Cabe recalcar que los rasgos de per-
sonalidad observados con mayor frecuencia 
en los personajes fueron: abiertos (100%), se-
ductores (72.8%), y tan solo un personaje fue 
identificado como inteligente (9.1%). Tampoco 
se encontró ningún personaje con un rasgo de 
personalidad maternal o paternal. 

De los once personajes analizados, siete fue-
ron personajes secundarios (63.6%) y cua-
tro eran de relleno (36.4%). Ninguno de ellos 
cumplió con un rol protagónico. Además, se 
encontró que, en la mayoría de los personajes 
(81.8%), su característica más representativa 
era su inclinación sexual; se halló que siete de 
los personajes analizados (72.7%) carecían de 
profundidad narrativa. 
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En suma, se confirma la hipótesis 2: Los per-
sonajes que interpretan a los miembros de la 
comunidad LGBTIQ+ en el prime time de la te-
levisión ecuatoriana desempeñan papeles se-
cundarios y de relleno; además, estos carecen 
de profundidad narrativa. 

Estos resultados comprueban que, al igual 
que Oller y Chavero (2016) encontraron en su 
investigación, se retrata a los personajes de la 
comunidad LGBTIQ+ de forma estereotipada 
y unidimensional. Es decir, sus personajes son 
planos, lineales y no tienen crecimiento perso-
nal o profesional a lo largo del guion.

Por otro lado, se encontró que el 83.3% de los 
personajes desarrollaron un papel netamente 
cómico durante las apariciones en escena e in-
teracciones con otros personajes. Además, el 
mayor número de personajes se desenvolvía 
de forma hipersexualizada (63.36%); es decir, 
los diálogos e interacciones con otros persona-
jes tenían altas connotaciones sexuales y con 
doble sentido. Por lo que se aprueba la hipó-
tesis 3:  Los roles de hombres y mujeres que 
pertenecen al colectivo LGBTIQ+ están, en su 
mayoría, representados de forma cómica en el 
prime time de la televisión ecuatoriana. Estos 
hallazgos encuentran respaldo en los estudios 
realizados por Bermúdez de Castro (2017), 
Cavalcante (2014), Oller y Chavero (2016) y 
Elías-Zambrano (2023), quienes indicaron que 
la representación de personajes de la comuni-
dad LGBTIQ+ se basa en la sexualidad y en el 
contexto de la comedia.

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
Como conclusión, se puede observar que la 
representación de la comunidad LGBTIQ+ en 
el prime time de la televisión ecuatoriana sigue 
siendo estereotipada, sexualizada y encasillada 
en la comedia. Esto no representa la realidad 
de la comunidad en el Ecuador. 

Otro hallazgo importante, según los resultados 
obtenidos del contraste de hipótesis, es que 
no existe representación de mujeres LTBI+. 
En consecuencia, y al no existir una represen-
tación de personas no binarias, bisexuales y 
otras orientaciones sexuales, se puede hablar 
de una falta de equidad de género o sexo, iden-
tidad de género, expresión sexual y orientación 
sexual en las series de producción nacional. 

Al igual que otros estudios realizados sobre la 
representación de género en la televisión ecua-
toriana (Defensoría del Pueblo, 2015; Oller y 
Chavero, 2016; Ordoñez et al., 2020; Zambrano 
et al., 2020), también se puede confirmar que 
existe una infrarrepresentación de la comuni-
dad LGBTIQ+.

En resumen, las series de televisión nacional en 
el prime time continúan representando a la co-
munidad LGBTIQ+ de una forma estereotipada 
y burlesca. Los personajes LGBTIQ+ no tienen 
objetivos definidos y son hipersexualizados, 
por lo que la imagen que observa la audien-
cia ecuatoriana sobre el colectivo promueve 
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los prejuicios e ideas mal fundamentadas so-
bre la representación de otros géneros en la 
actualidad. Por ello, se debería reconsiderar la 
construcción de personajes y cómo mostrar su 
realidad. 

Se recomienda a los productores y realizado-
res nacionales analizar cómo las series para 
una audiencia joven pueden ser pedagógicas, 
tanto para comprender la diversidad de géne-
ro, así como para generar mayor conocimiento 
sobre sexualidad e identidades. Ese es el caso 
de series como Sex Education, Euphoria, entre 
otras (Higueras-Ruiz, 2024; Macintosh, 2022; 
Valverde y Pérez, 2021; Vázquez-Rodríguez 
et al., 2020). 

Ahora bien, para futuros estudios, se reco-
mienda analizar las series de ficción más vistas 
por los ecuatorianos en plataformas de strea-
ming. En el Ecuador, cada día más personas se 
trasladan de la televisión por cable a estas pla-
taformas. En 2022, la televisión pagada bajó del 
30% al 11,5% de usuarios (ARCOTEL, 2023) y se 
espera que, en 2027, América Latina tenga 139 
millones de suscriptores en servicios de strea-
ming (Digital TVresearch, 2022). No se puede 
negar que el home entertainment trae consigo 
la necesidad de conocer sus efectos en la au-
diencia, ya que los nuevos medios de comu-
nicación, en general, abordan estas temáticas 
con mayor apertura y generan espacios impor-
tantes de discusión (McInroy y Craig, 2017).

Por otra parte, se recomienda utilizar otros di-
seños de investigación para también conocer 
cómo se sienten quienes pertenecen al colecti-
vo LGBTIQ+. Sanz (2018) encontró, en su estu-
dio realizado en la España rural, que la audien-
cia LGBTIQ+ no se sentía identificada con las 
representaciones que existen sobre la comu-
nidad en series de televisión de habla inglesa.

Por último, en futuras investigaciones se sugie-
re trabajar con muestras más amplias, que per-
mitan el análisis de más episodios de las series, 
así también se analizarían más personajes con 
todos sus detalles. De momento, la presente 
investigación ha dado el paso para que futu-
ras investigaciones continúen con el análisis 
cuantitativo del contenido de series de ficción 
en el Ecuador, ya sean de producción nacional 
o internacional. Se recomienda ahondar en su 
contenido, pero también en sus efectos. Así, se 
puede dar un paso firme en los estudios de co-
municación y género en el país.
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