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Resumen 

Las investigaciones han puesto de manifiesto el impacto que la cobertura informativa tiene sobre 

las audiencias. Sin embargo, el sesgo de accesibilidad también repercute en el comportamiento de 

la población. Por ello, esta investigación pretende conocer cuáles son las prácticas informativas 

que están llevando a cabo los medios de comunicación que pueden potenciar el conocimiento sobre 

el espectro del trastorno autista, facilitando la inclusión de este colectivo. Dada la naturaleza 

cuantitativa de esta indagación, se determina llevar a cabo un estudio de caso de los informativos 

de la televisión pública española a través del análisis de la cobertura que se realiza sobre el autismo 

en La 1. La base de datos se ha elaborado con la información facilitada por la Fundación Ciudadana 

Civio. Se encontró que hay una evolución positiva en la atención que se presta al autismo, 
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derivándose en un aumento en el número de menciones. En cambio, se ha constatado el impacto 

negativo que ha tenido la pandemia de la COVID-19 y las dificultades para volver a resultados 

prepandémicos. Visto lo anterior, la investigación sobre la cobertura informativa del autismo es 

clave de cara a la inclusión de este colectivo en la sociedad: que los gabinetes de las asociaciones 

TEA conozcan en detalle los aspectos que hacen que sea más probable que TVE se haga eco de sus 

datos, así como mostrar a los propios medios un diagnóstico de la situación, permitirá profundizar 

en el conocimiento y facilitará la inclusión de las personas pertenecientes al espectro autista. 

Palabras clave: 

televisión pública, autismo, información, opinión pública, audiencias.  

Abstract 

Research has shown the impact of news coverage on audiences. However, the accessibility bias 

also has an impact on the behaviour of the population. For this reason, this research aims to find 

out what information practices are being carried out by the media that can enhance knowledge 

about the autism spectrum disorder, facilitating the inclusion of this group. Given the quantitative 

nature of this research, it is determined to carry out a case study of the Spanish public television 

news through the analysis of the coverage on autism in La 1. The database has been elaborated 

with the information provided by the Fundación Ciudadana Civio. It was found that there is a 

positive evolution in the attention paid to autism, resulting in an increase in the number of mentions. 

On the other hand, the negative impact of the COVID-19 pandemic and the difficulties to return to 

pre-pandemic results have been found. In view of the above, the research on the informative 

coverage of autism is key for the inclusion of this collective in society: that the cabinets of the ASD 

associations know in detail the aspects that make it more probable that TVE echoes their data, as 

well as to show the media a diagnosis of the situation, will allow deepening the knowledge and 

will facilitate the inclusion of people belonging to the autistic spectrum. 

 

Keywords: 

public television, autism, information, public opinion, audiences.  

1. INTRODUCCIÓN  

Se estima que en el mundo uno de cada cien niños forma parte del colectivo de personas con 

trastorno del espectro autista (TEA) (OMS, 2023). En la última década se ha observado un aumento 

significativo en el número de personas diagnosticadas, con una prevalencia de alrededor del 1%-

1,5% (Barthélémy et al., 2019). El diagnóstico del TEA es un proceso complejo debido a su 

heterogeneidad. Existen múltiples patrones, motivo por el cual se habla de espectro autista (Baña, 

2015). A esto se unen los cambios en los criterios de diagnóstico y la ausencia de censos oficiales 

en multitud de territorios hasta periodos muy recientes. Tal es el caso de España, donde hasta el 

año 2015 se carecía de datos oficiales sobre el nivel de prevalencia del autismo (Confederación 

Autismo España, 2019).  

El conocimiento que la población tiene sobre un tema se ve influido por la información recogida 

en la agenda de medios de comunión (Cuesta-Cambra et al., 2008), es lo que se conoce como 

Teoría de la Agenda Setting (Rodríguez-Virgili y Serrano-Puche, 2019). Teoría de la que parte el 

marco conceptual de este estudio. En el caso que aquí nos ocupa, Gómez-Marí et al. (2023) señalan, 

en un estudio realizado en España acerca de las fuentes de conocimiento que tienen sobre el TEA 

los futuros docentes, que el 64% afirmaron que el canal por el que recibían más información sobre 
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el autismo es la televisión y el producto cultural principal eran las series de televisión. Esto denota 

la importancia que tiene el tratamiento que en ellas se realice del autismo. De hecho, el contenido 

difundido sobre el trastorno del espectro autista influye en la percepción social que tiene la 

población sobre el colectivo (Pesonen et al., 2021). Los medios de comunicación ejercen influencia 

sobre la opinión pública de sus audiencias, dejando de ser meros informadores para convertirse en 

creadores de opinión pública (Lacruz-Pérez et al., 2020).  

Un aumento en la cobertura mediática sobre el autismo puede conllevar a su vez un mayor 

conocimiento en la población sobre este tema e influir en la representación social que tenga la 

audiencia acerca de cómo son y cuál es el modo de actuar de las personas autistas facilitando así la 

plena inclusión (Rodríguez et al., 2021). Dar a conocer cuáles son las necesidades y 

reivindicaciones que tiene este colectivo sobre la población neurotípica facilita su inclusión en la 

sociedad (Fundación A La Par, 2018; Tárraga-Mínguez et al., 2020). Se trata del conocido sesgo 

de accesibilidad que da lugar a que los comportamientos de las personas están influidos por aquella 

información que tienden a recordar con mayor facilidad, siendo la información publicada por los 

medios de comunicación de masas la más accesible para la población (Iyengar, 1990).  

Debido a esta influencia, diversos estudios se han centrado en analizar la atención que los medios 

de comunicación le prestan al autismo, algunos de ellos, centrándose en concreto en el interés 

ofrecido desde la televisión (Kang, 2013; Morgan, 2019). Estas investigaciones suelen abordarse 

desde tres perspectivas: en primer lugar, se encuentran las investigaciones realizadas desde la 

perspectiva del encuadre o framing (Baroutsis et al., 2021; Miller, 2019). Como su nombre indica 

se centran en el análisis de la representación mediática a través del encuadre. En ellas se aborda, 

entre otros aspectos, el tono de la cobertura (Pesonen et al., 2021; Yến-Khanh, 2023); en segundo 

lugar y en una línea de análisis similar, se encuentran aquellas investigaciones que analizan el 

impacto de esos encuadres en la población autista (Jones, 2022); y en tercer y último lugar, se sitúa 

el análisis de la agenda setting, que estudia la aparición y el alcance de la cobertura mediática (Mo-

Jang et al., 2019). Esta tercera perspectiva es, de las tres, probablemente, la menos estudiada en el 

caso del autismo, pero abordada desde el ámbito de la discapacidad (Haller, 2019) o desde la 

cobertura que se le da al enfoque de la neurodiversidad (Yücel, 2023). 

La Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI) (2011) atendiendo a las 

demandas de las familias de personas con autismo y a los profesionales, ha elaborado una serie de 

recomendaciones para trasladar una visión objetiva y positiva del autismo desde los medios de 

comunicación. Este protocolo pretende informar a los periodistas y profesionales de la 

comunicación acerca de los mitos que existen entorno al autismo, así como sobre los principales 

errores que se cometen en el tratamiento mediático. Errores que alejan a la audiencia de la 

posibilidad de tener un acercamiento desde la empatía. Asimismo, incluye propuestas para mejorar 

el entendimiento, centradas en la formación de los profesionales, su especialización con la temática, 

así como, evitar el sensacionalismo, entre otras propuestas.  

Como se ha indicado anteriormente, las investigaciones señalan que en España una fuente relevante 

de información sobre el autismo son series de televisión como The Good Doctor y Atypical, 

vinculadas con un aspecto social e inclusivo desde las vivencias en primera persona de la población 

autista y de las injusticias vividas por ellos (Gómez-Marí et al., 2023). Asimismo, las 

investigaciones realizadas en Estados Unidos señalan que la televisión tiene tendencia a encuadrar 

el autismo como un problema, siendo una de las fuentes de información más utilizada por los 

periodistas de la televisión estadounidense el personal sanitario, seguido de los familiares de 

personas autistas y los propios protagonistas (Kang, 2013). Del mismo modo, investigaciones 

llevadas a cabo sobre Arabia Saudí, ponen el foco de atención en este mismo aspecto, señalando 
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que, en una sociedad tradicional la presentación que hagan los medios de comunicación del autismo 

influye en la audiencia (Sulaimani y Daghustani, 2022). De modo que, si se presenta como un 

desorden, contribuye al estigma de este colectivo. (Sulaimani y Daghustani, 2022). 

En este sentido, los investigadores Bie y Tang (2015) manifiestan que los medios de comunicación 

son uno de los principales canales desde los cuales la población aprende qué es el autismo, 

señalando que una baja comprensión por parte de la sociedad, en este caso de China, sobre este 

trastorno, así como una carencia del conocimiento sobre el tema, influyen negativamente en el 

diagnóstico y posterior tratamiento del trastorno y de los estigmas vinculados a él. En esa misma 

línea, los análisis acerca de la presencia y evolución del autismo en la prensa española señalan un 

aumento en la cobertura mediática mostrando un mayor interés por querer dar a conocer qué es el 

trastorno del espectro autista y la relevancia que tiene el tratamiento informativo, así como el uso 

narrativo que se emplea en la elaboración del contenido (Lacruz-Pérez et al., 2022). Dentro de este 

orden de ideas, los estudios que versan sobre la percepción que tienen las personas con 

discapacidad sobre su propia representación en los medios de comunicación señalan que sienten 

una mayor visibilidad, pero que la información que los medios de comunicación transmiten sobre 

la discapacidad se caracteriza por estar “sesgada, estereotipada, despersonalizada y por presentar a 

las personas con discapacidad como un colectivo homogéneo” (Vázquez-Barrio et al., 2021, p. 1). 

El análisis de los medios de comunicación nos puede revelar el interés de los mass media existente 

en el autismo entre la población, la atención que le prestan a través de la cobertura que ofrecen, así 

como el encuadre desde el cual ofrecen la información. Sin embargo, el interés hacia un tema 

también se puede conocer a través de las decisiones que toma la audiencia respecto a la 

información. Asimismo, otros estudios vinculados con el interés que despierta el autismo entre la 

población ponen el acento en el análisis de las búsquedas de información que sobre esta temática 

realizan los internautas en la red. En el caso concreto del uso del Google, los datos muestran que 

la atención que el público le concede al autismo es estacional y predecible (Tárraga-Mínguez et 

al., 2020). 

En este orden de ideas, y como comienzo del cuestionamiento que ha dado lugar a esta 

investigación, se ha indagado en el interés que el autismo suscita en el público. A través de una 

búsqueda en Google Trends se ha constatado que hasta el año 2019 incluido hubo un aumento en 

el interés de los internautas por el autismo, que se transformaba en búsquedas de información a 

través de la web de Google sobre este tema (figura 1). Sin embargo, durante el primer año de la 

pandemia, el interés ciudadano desciende.  

Figura 1. Búsqueda de información sobre el autismo en la web de Google.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. https://acortar.link/MjL7BZ  
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La información detallada anteriormente muestra que la relevancia del análisis de la inclusión 

informativa que se realiza del trastorno del espectro autista desde la televisión pública en España 

y su vinculación con el interés que muestra la sociedad española por este tema. Este estudio se 

cuestiona si existe relación entre este descenso del interés y la cobertura informativa dada en La 1 

de RTVE durante la pandemia. Se pregunta si la cobertura informativa se está produciendo de 

manera homogénea en el ámbito televisivo. Por todo ello, en esta investigación se han planteado 

las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la atención que le presta la televisión pública española al autismo 

en sus informativos? ¿Esa atención ha aumentado o ha descendido? ¿Cuál ha sido su evolución en 

la última década? ¿Cuándo se le presta más atención al autismo? ¿Hay meses en los que es más 

frecuente que se invisibilice el autismo?  

2. OBJETIVOS  

El propósito de este estudio es abordar y profundizar en las cuestiones anteriores, dando respuesta 

a cómo ha sido la evolución de la cobertura informativa ofrecida desde la televisión pública estatal 

en España a lo largo del tiempo, realizando un análisis de los informativos de La 1 de TVE desde 

enero 2014 hasta entrado el año 2023. 

El objetivo de esta investigación es conocer la evolución de la cobertura informativa ofrecida 

sobre el autismo en la televisión pública española, así como el impacto de la pandemia de la 

infección por COVID-19. Para ello, se han planteado los siguientes objetivos específicos:  

◦ O1: Cuantificar el peso que ha tenido la información sobre el trastorno del espectro autista 

en los informativos de La 1 de RTVE desde enero del año 2014 hasta el 23 de abril del año 

2023. 

◦ O2: Determinar los meses en los que el autismo tiene un mayor eco a lo largo de este periodo 

en los informativos de televisión. 

◦ O3: identificar la existencia de periodos temporales en los que no se preste atención al 

autismo. 

Las hipótesis planteadas en esta investigación son: 

◦ H1: La difusión que se hace del autismo en los informativos de La 1 de TVE presenta una 

evolución ascendente. 

◦ H2: La atención prestada al autismo en los informativos de TVE es estacional, 

encontrándonos periodos de tiempo en los que el autismo prácticamente desaparece de la 

parrilla informativa. 

◦ H3: La relevancia de la pandemia supuso la reducción de la atención del autismo en los 

medios informativos. 

3. METODOLOGÍA 

Este es un estudio de caso de la información transmitida por Televisión Española sobre el autismo 

en el Telediario de La 1. Se ha seleccionado como medio de análisis la televisión debido a que es 

el medio más seguido por la audiencia (78,5%) (después del uso de internet) (EGM, 2022). La 1 

de TVE es el canal público con un mayor consumo de minutos por parte del público, teniendo un 

consumo de 10,6 minutos por telespectador al día (AIMC, 2022). 

Para la elaboración de esta investigación se ha recopilado la información emitida en los telediarios 

de TVE1 a lo largo de casi 10 años, desde enero del año 2014 (que es la primera información 

disponible a través de web de la Fundación Ciudadana Civio) hasta el 23 de abril del año 2023. Se 
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ha considerado que este espacio temporal propicia conocer de manera concluyente cómo es la 

evolución en el tratamiento dado al autismo (Bie y Tang, 2014), incluyendo como fecha final los 

días posteriores al día mundial del autismo (2 de abril). A través de este criterio de temporalidad 

se pretende evitar un posible sesgo en la selección de la información debido a la estacionalidad y 

el bajo número de noticias de los meses estivales. 

En este estudio se realiza un análisis cuantitativo del contenido a través de los ejes terminológico 

y temporal; (Arévalo-Salinas et al., 2021). Para elaborar el corpus de análisis se ha seleccionado la 

información emitida en los telediarios de las 15h y a las 21h. Para acceder a la información se ha 

utilizado la base de datos Verba Volant facilitada por la Fundación Ciudadana Civio que 

proporciona las transcripciones de los telediarios de TVE1 (Matarín, 2020; Arévalo Salinas et al., 

2021). Para su obtención se ha filtrado la búsqueda a través de los siguientes descriptores: autismo 

(haciendo referencia al trastorno en sí), autista (poniendo el foco de atención en el individuo), TEA 

(abreviatura comúnmente empleada para hacer referencia al trastorno del espectro autista) y 

asperger (incorporando otra variable con la que se suele hacer referencia al autismo). Este es un 

término que hace referencia a un trastorno del neurodesarrollo que forma parte de los Trastornos 

del Espectro del Autismo (TEA), aunque actualmente se ha ido eliminando la distinción entre 

asperger y autismo, formando parte directamente del TEA y dejando de parecer dentro de la V 

edición del Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-IV) (Confederación 

Autismo España, 2018). Esto ha dado lugar a un corpus de análisis compuesto por 335 menciones 

relacionadas con el trastorno del espectro autista. 

4. RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación se presentan segmentados en dos ejes: evolución del foco de 

atención que los medios informativos ponen sobre el autismo y descripción de cómo es esa atención 

que se le otorga a este tema. 

En un primer momento se ha estudiado cómo ha sido la evolución de la atención prestada al autismo 

por los informativos de La 1 de TVE a lo largo de estos casi diez años. En ese mismo análisis se 

ha observado si ha tenido algún impacto la pandemia de la COVID-19 en ese eco informativo y en 

cómo ha sido tal impacto, si ha hecho que se ponga el foco de atención más en este colectivo o si 

por el contrario lo ha invisibilizado. 

Posteriormente la investigación se ha centrado en conocer si la atención al autismo es estacional y 

en qué periodos del año se presta más atención a este tema, así como conocer los periodos de 

tiempo en los que el autismo desaparece de la parrilla informativa y si existe alguna pauta 

establecida o son casos puntuales.  

4.1. Evolución de la cobertura informativa del autismo y el impacto de la pandemia de la 

COVID-19 en la agenda mediática 

A través de la Figura 2 se puede detallar la evolución de aparición de cada uno de los términos 

analizados, así como la atención informativa generalizada, pudiendo contemplarse la influencia de 

acontecimientos puntuales (Figura 2). De este modo, se observa que a lo largo de los años 

analizados ha existido atención mediática sobre esta temática. Los picos de interés más elevados 

se encuentran centrados en el mes de abril de cada año, fecha en la que se celebran los principales 

eventos vinculados con el Día Mundial del Autismo. Destaca el mes de abril del año 2018 con 23 

menciones del término autismo. 
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Figura 2. Evolución de las menciones del término autismo en la agenda mediática de La 1 de 

TVE. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fundación Ciudadana Civio. 

https://verba.civio.es/?q=autismo#search-box 

La alusión mayoritaria para hacer referencia a este trastorno se realiza a través del término autismo 

con un total de 196 menciones. Esto puede dar una primera orientación de la ausencia de 

personalización de las informaciones que se centran en la presentación del trastorno (lo cual deberá 

ser abordado en futuras investigaciones a través de un análisis de contenido de los informativos). 

El resto de los términos son empleados en menor medida, presentando una frecuencia similar entre 

ellos (autista 73 menciones, asperger 57 y TEA 9). 

Asimismo, la Tabla 1 complementa la información ofrecida en la Figura 2, mostrando cómo a lo 

largo del tiempo el trastorno del espectro autista ha ido incorporándose en la parrilla informativa, 

ocupando poco a poco más menciones. A partir del año 2015 se observa un aumento de más de 20 

puntos respecto a las menciones realizadas en TVE el año anterior acerca del trastorno del espectro 

autista. Sin embargo, los años 2018 (con 67 menciones) y 2019 (con 74 menciones) suponen el 

momento de mayor cobertura informativa. De toda la serie analizada, 2019 supone el año en el que 

más se mencionó este tema en TVE1 (Tabla 1).  

A partir del año 2020, en general, las menciones cayeron de manera significativa. Esta tendencia 

continuó los siguientes dos años, probablemente debido al impacto de la COVID-19, que acaparó 

la agenda setting. 

Tabla 1. Número de menciones por año.  
Año Autismo Autista Asperger TEA Total 

2014 4 3 0 0 7 

2015 19 5 6 0 30 

2016 22 6 2 0 30 

2017 37 7 4 0 48 

2018 44 9 11 3 67 

2019 38 19 15 2 74 

2020 11 11 5 2 29 

2021 7 3 5 0 15 

2022 7 4 5 1 17 

Hasta 23 de abril 2023 7 6 4 1 18 

Total 196 73 57 9 335 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fundación Ciudadana Civio. 
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El pico de mayor cobertura de la palabra autismo fue el año 2018 con 44 menciones (Tabla 1). 

Aunque en menor medida, el termino autista, que hace referencia en primera persona al individuo, 

dándole visibilidad de manera personalizada, también se fue incrementando, hasta el inicio de la 

pandemia de la COVID-19, llegando a alcanzar las 19 menciones durante el año 2019 (Tabla 1). 

La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto negativo en la cobertura del autismo en los 

informativos de TVE1. Durante el año 2020 el número de menciones de todos los términos 

analizados desde los que se hace referencia al trastorno del espectro autista descendieron por debajo 

de los primeros años de los que se tiene registro. De este modo, las menciones al término autismo 

se redujeron en 27 puntos; las del término autista en 8 y asperger en 10, mientras que el descriptor 

TEA se mantuvo con 2 menciones. Desde entonces, dentro de lo que se puede considerar periodo 

pandémico, las menciones han continuado su descenso, pasando de las 74 menciones al final del 

año 2019 a las 17 menciones a finales del 2022. En lo que va de año 2023, ya ha habido más 

menciones que a lo largo de todo el año anterior, por lo que cabe esperar que comience nuevamente 

a repuntar. 

A pesar de que el año 2018 es el periodo en el que se observa un mayor número de menciones, 

también es el año en el que hay más meses en los que no se hace ninguna mención. Esto da lugar 

a que la cobertura sobre el autismo no siga una pauta homogénea a lo largo del año., lo que muestra 

una tendencia a la concentración de menciones en tan solo unos meses, siendo prácticamente 

inexistente o muy baja en otros. 

4.2. Atención estacional del autismo en la agenda mediática 

Elaborando un análisis de la frecuencia de aparición de cada mes en el cronograma de publicaciones 

totales se observa que el autismo recibe una mayor atención en TVE1 durante los primeros meses 

del año. El mayor número de menciones recae en el mes de abril con un total de 117 menciones de 

algún término relacionado con el trastorno del espectro autista (autismo 81, autista 18, asperger 13 

y TEA 5), seguido por el mes de febrero con 49 menciones y marzo con 35. Cabe señalar que esto 

coincide con la fecha de celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de 

abril). 

 

Tabla 2. Cronograma de menciones de cada término por meses y años 

Cronograma de menciones del término autismo 

Meses N.º 

Menciones 

N.º 

años 

Años 

Enero 8 4 años 2014       2018   2020 2021     

Febrero 16 9 años 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2021 2022 2023 

Marzo 20 8 años   2015 2016 2017   2019 2020 2021 2022 2023 

Abril 81 7 años   2015 2016 2017 2018 2019 2020   2022   

Mayo 14 4 años       2017 2018 2019     2022   

Junio 14 4 años       2017 2018 2019     2022   

Julio 6 4 años     2016 2017 2018 2019         

Agosto 5 3 años 2014   2016     2019         

Septiembre 2 2 años       2017     2020       

Octubre 10 4 años     2016   2018 2019     2022   

Noviembre 12 5 años   2015 2016 2017 2018     2021     

Diciembre 8 3 años     2016     2019   2021     

Total  196 10 años 
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Cronograma de menciones término autista 

Meses N.º 

Menciones 

N.º 

años 

Años 

Enero 3 1 año 2014                   

Febrero 11 6 años       2017 2018 2019 2020   2022 2023 

Marzo 12 7 años     2016 2017   2019 2020 2021 2022 2023 

Abril 18 7 años   2015 2016 2017 2018 2019     2022 2023 

Mayo 6 2 años         2018 2019         

Junio 4 2 años           2019 2020       

Julio 4 3 años       2017 2018   2020       

Agosto 3 3 años   2015     2018 2019         

Septiembre 4 2 años     2016       2020       

Octubre 1 1 año   2015                 

Noviembre 2 2 años         2018   2020       

Diciembre 5 4 años   2015 2016     2019   2021     

Total  73 10 años 
          

Cronograma de menciones término asperger 

Meses N.º 

Menciones 

N.º 

años 

Años 

Enero 2 1 año           2019         

Febrero 21 5 años   2015   2017   2019 2020     2023 

Marzo 3 2 años         2018         2023 

Abril 13 3 años   2015 2016     2019         

Mayo 2 1 año           2019         

Junio 0 0 años                     

Julio 1 1 año     2016               

Agosto 5 2 años       2017 2018           

Septiembre 0 0 años                 2022   

Octubre 5 1 año                     

Noviembre 5 1 año               2021     

Diciembre 0 0 años                     

Total 57 10 años 
          

Cronograma de menciones término TEA 

Meses N.º 

Menciones 

N.º 

años 

Años 

Enero 0 0 años                     

Febrero 1 1 año           2019         

Marzo 0 0 años                     

Abril 5 4 años         2018 2019 2020   2022   

Mayo 0 0 años                     

Junio 0 0 años                     

Julio 0 0 años                     

Agosto 0 0 años                     

Septiembre 1 1 año             2020       

Octubre 0 0 años                     

Noviembre 0 0 años                     

Diciembre 1 1 año         2018           

Total  8 10 años           

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fundación Ciudadana Civio. 

Por descriptores, de las 196 menciones realizadas del término autismo desde el año 2014 al abril 

del año 2023, el 59,7% han recaído durante los meses de febrero, marzo y abril. Algo similar sucede 

con el término autista, pues de las 73 menciones a este término, el 56,16% corresponden a esos 

mismos meses. Respecto al descriptor asperger, la mayoría de las menciones se han realizado 

durante los meses de febrero y abril (59,64%). En el caso del término TEA, que es el que menos 
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menciones presenta, también tiene su mayor cobertura durante el mes de abril (62,5%). El mes en 

el que menos atención se le muestra a este tema es el de septiembre. Es el mes que menos cobertura 

tiene con tan solo 7 menciones a lo largo de estos casi diez años, lo que supone el 2,10% del total 

de las menciones realizadas sobre este tema. El año en el que más cobertura se le ha dado al 

trastorno del espectro autista durante el mes de septiembre ha sido en el año 2020. Asimismo, los 

meses correspondientes con el periodo estival, julio (3,3%) y agosto (3,9%), así como los 

coincidentes con el final (4,2%) y el inicio del año diciembre (3,9%) son los que menos menciones 

tienen. 

También se puede constatar que los meses de febrero y abril quedan representados en la mayoría 

(52,5%) de los años de publicación estudiados. De este modo el término autismo aparece en el mes 

de febrero en ocho de los cerca de diez años estudiados. 

La figura 4 muestra los años que han mencionado los términos autismo, autista, asperger y TEA 

en un mayor número de meses. Se observa que desde el año 2017 al año 2019 los meses que le dan 

cobertura al término autismo se mantuvieron constantes en su pico más alto, 8 meses. En el caso 

de los términos autista y asperger, también comenzaron a aparecer en un mayor número de meses 

en los años 2018 y 2019. Respecto al término TEA, sucede lo propio durante los años 2019 y 2020. 

 

Figura 4. Número de meses por año en los que los términos autismo, autista, asperger y TEA son 

mencionados en TVE1. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fundación Ciudadana Civio. 

El año 2019 es el año en el que más atención informativa ha tenido el trastorno del espectro autista 

en TVE1, dado que el promedio de meses en los que se le da cobertura al autismo a través de 

cualquiera de los términos analizados es de 5,25. 

También se puede observar cómo durante los años de mayor impacto de la pandemia, el trastorno 

del espectro autista solo queda representado a través del término autismo, que es el más empleado 

en los informativos y solo es utilizado en cuatro de los doce meses, correspondientes, 

principalmente, con los primeros meses del año. Algo similar sucede con el término asperger que 

durante el año 2020 solo se cita durante el mes de febrero. Sin embargo, en ese año de inicio de la 

pandemia de la COVID-19 destaca la cobertura que se le dio al término autista. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En esta investigación se han cumplido los objetivos planteados en su inicio. De este modo, se ha 

podido profundizar en la agenda mediática de la televisión pública española, conociendo la 

atención que esta le presta al autismo en sus informativos. En línea con los análisis de Tárraga-

Mínguez et al., (2020) se constata que también el interés que muestran los internautas sobre esta 

temática, donde se observan picos de atención, se pueden considerar estables, predecibles y 

vinculados a ciertos periodos o meses dentro del año. De este modo, se observa que en el camino 

hacia una mayor visualización del colectivo autista y del conocimiento que tiene la audiencia sobre 

el autismo, adquieren un papel relevante los eventos sociales, las campañas relacionadas con el Día 

Mundial del Autismo y las fechas señaladas. En este sentido, como se ha detallado anteriormente 

la mayoría de las menciones se realizan durante el mes de abril (35%). De acuerdo con Tárraga-

Mínguez et al., (2020), este suceso puede ser empleado como eje estratégico en la difusión de 

mensajes en pro de dicha visualización e inclusión del colectivo. De hecho, en este caso, se ha 

constatado que la atención informativa sobre el autismo prácticamente se reduce a las fechas 

vinculadas a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), 

observándose cómo durante la última semana de marzo suelen aumentar de manera recurrente el 

número de menciones debido a la proximidad de este día. Esto muestra, que, a pesar de tener 

presencia a lo largo del año, su interés se vincula solo al aspecto que lo convierte a la temática en 

algo extraordinario, como es su día de celebración, espacio temporal en el que se les presenta como 

especiales. Sin embargo, se echa en falta que los medios de comunicación se acuerden de incluir 

una perspectiva orientada hacia el autismo en el común de temas que vayan surgiendo a lo largo 

del año. 

Los principales resultados obtenidos en esta investigación indican que la cobertura informativa 

acerca del trastorno del espectro autista se produce de manera heterogénea, teniendo un mayor eco 

durante los primeros meses del año, para ir paulatinamente desapareciendo de la parrilla 

informativa en la parte central del año, pareciendo repuntar al finalizar el mismo. Analizando la 

evolución de la atención prestada a este tema, es llamativo observar la existencia de meses en los 

que a lo largo de los años prácticamente es nula la referencia al autismo. El caso del mes de 

septiembre es paradigmático porque a lo largo de los años analizados tan solo durante un periodo 

(año 2017) ha habido menciones en ese mes, siendo un espacio temporal en el que tradicionalmente 

no se le ha dado ninguna cobertura. Lo que muestra que, en el periodo comúnmente conocido en 

España como la campaña escolar, el autismo no ha acaparado nunca la atención en TVE, siendo 

prácticamente nula su cobertura a lo largo de estos años. 

Respecto al impacto de la COVID-19 en la agenda mediática, es destacable que la pandemia ha 

tenido un impacto negativo en la atención mediática prestada al autismo en los informativos de La 

1 en TVE. Desde el año 2016 y hasta el momento de inicio de la pandemia, el autismo estaba siendo 

recogido en los informativos prácticamente a lo largo de todo el año, apareciendo en ocho de los 

doce meses. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 esta tendencia cambió, reduciendo su 

aparición a la mitad. En los últimos años, pareciera que la tendencia se está revertiendo, pero es 

necesario esperar a que pase el tiempo para poder constatarlo. 

Sobre el contraste de las hipótesis planteadas en esta investigación, cabe señalar que se han 

cumplido en su totalidad en mayor o menor grado. De este modo, respecto a la H1: la difusión que 

se hace del autismo en los informativos de La 1 de TVE presenta una evolución ascendente, se 

puede indicar que hasta la llegada de la pandemia de la COVID-19 esta evolución fue positiva. 

Asimismo, en el periodo post-pandémico se observa un repunte. 



Divulgación mediática del Autismo en el contexto informativo de la televisión pública española 

 

12 
 Revista de Comunicación y Salud, 2024, 14. 

Del mismo modo, se ha comprobado que se cumple la H2: la atención prestada al autismo en los 

informativos de TVE es estacional, encontrándonos periodos de tiempo en los que el autismo 

prácticamente desaparece de la parrilla informativa. En el análisis de los datos se ha observado que 

en los meses intermedios del año este tema desaparece de la agenda mediática, como sucede 

durante el mes de septiembre. Respecto a la tercera hipótesis, se ha constatado que la pandemia 

tuvo un impacto negativo en la atención prestada al autismo, reduciendo su aparición en la agenda 

informativa. 

Dentro de las limitaciones de este estudio cabe señalar la acotación de esta investigación sobre la 

agenda mediática a través al análisis de la agenda setting. Profundizar en el análisis del tratamiento 

informativo requerirá la elaboración de un análisis del contenido de estos informativos, así como 

de los marcos empleados. En este sentido, no ha sido posible constatar si la cobertura dada al 

autismo ha sido realizada desde el abordaje del trastorno del espectro autista o desde un enfoque 

más personalizado centrado en el individuo. Respecto al tratamiento informativo, las 

investigaciones centradas en la prensa señalan en general una escasa inclusión de las personas 

autistas como fuentes de información en las noticias (Huws y Jones, 2011; Bie y Tang 2015). Como 

futura línea de investigación, se considera relevante la idea de analizar la inclusión de estas 

personas como fuente de información en los informativos televisivos españoles, así como el 

tratamiento informativo (tono) realizado y los principales ejes temáticos con los que se vincula el 

autismo. También sería de interés indagar acerca de la motivación que lleva a los espectadores a 

informarse sobre el autismo, así como determinar el papel que desempeñan variables como: 

conocer sus estereotipias; advertir patologías asociadas o buscar un diagnóstico. 

Asimismo, tomando como referencia las investigaciones de Caldevilla et al. (2019), es conocido 

que las redes sociales digitales facilitan el establecimiento de nodos entre personas que interactúan 

y comparten información contribuyendo entre ellos a la difusión de información relevante para el 

colectivo. De este modo, es pertinente plantear el análisis de las estrategias de difusión de 

contenidos vinculados al autismo por parte de los informativos de TVE en las redes sociales 

digitales y el establecimiento de interacciones por parte de los nodos prioritarios, estableciéndose 

una comunidad virtual de información y conocimiento compartido sobre el autismo. 
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