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Resumen
La presente investigación aborda, de manera 
transversal, la representación de género en la 
ficción televisiva española partiendo de dos 
estudios elaborados en los años 2010 y 2017. 
Para ello, se realizó un análisis de conteni-
do de 46 series de televisión producidas en 
España, con 1187 personajes, para conocer 
si existe una representación desigual entre 
hombres y mujeres. Los principales hallaz-
gos indican que, a pesar de la evolución en el 
tiempo, existe una infrarrepresentación de las 
mujeres, una excesiva sobrerrepresentación 
de personajes con orientación heterosexual 
y de nacionalidad española y una asociación 
de la mujer con ocupaciones laborales poco 
cualificadas. Además, sus temas de conver-
sación giran en mayor medida sobre aspectos 
personales, como familia y amor, que sobre 
aspectos laborales, más tratados por los per-
sonajes masculinos.

Abstract
The present research analyzes, in a trans-
versal way, the representation of gender in 
Spanish television series starting from two 
studies elaborated in 2010 and 2017. For this 
purpose, a content analysis of 46 television 
series produced in Spain was carried out, 
with 1187 characters, to know if there is an 
unequal representation between males and 
females. The main findings indicate that, in 
spite of the evolution over time, there is an 
insufficient representation of females, an ex-
cessive representation of characters with he-
terosexual orientation and of Spanish natio-
nality and an association of females with less 
qualified professional occupations. In addi-
tion, their conversation topics revolve more 
on personal aspects, such as family and love, 
than on labor issues, more treated by male 
characters.

Palabras clave
Análisis de contenido, género, personajes, series de televisión, España, mujer.
Keywords
Content analysis, gender, characters, television series, Spain, women.



Análisis comparado de los personajes femeninos en la ficción televisiva española (2010-2017)10

1.  
Introducción y 
estado de la cuestión. Desde la aparición 
del feminismo, y especialmente a partir de la se-
gunda ola, el análisis de la representación de gé-
nero ha sido una constante en el análisis cultural. 
En la contemporaneidad la investigación sigue de-
mostrando diferencias significativas entre la forma 
en la que aparecen los hombres y las mujeres en los 
productos audiovisuales (Geena Davis Institute on 
Gender in Media 2014, 2016; Lauzen 2017; Smith et 
al., 2017). La metodología de estudio ha dado un 
salto hacia el empleo de nuevas tecnologías para 
automatizar el análisis de muestras de conteni-
dos excepcionalmente amplias, incluyendo varia-
bles como el tiempo en pantalla y el diálogo de los 
personajes (Instituto Geena Davis sobre Género en 
los Medios 2016; USC Viterbi School of Engineering 
2017). Sin embargo, el análisis de contenido elabo-
rado por codificadores humanos como metodología 
sigue teniendo gran peso en el estudio de las carac-
terísticas de los personajes en función de su género 
y su relación con el contexto cultural en el que se 
presentan o emiten. Se trata de una herramienta 
metodológica muy empleada para determinar nue-
vas composiciones sociales y tratamientos relacio-
nados con el género y los medios de comunicación. 

Esta investigación se centra en la comparación de 
dos muestras, del año 2000 y 2017, en las que se 
analiza la representatividad de personajes femeni-
nos en la ficción serial española en relación a las 
siguientes variables: sexo, edad, orientación sexual, 
nacionalidad, ocupación, estudios, temas de conver-
sación y comportamientos en torno a la salud.  

Respecto a la investigación realizada en España, 
Fernández-Villanueva et al. (2009) exploraron 
las diferencias de género en la representación de 

la violencia en la televisión española entre 2000 y 
2005 analizando 84 horas de transmisión de tele-
visión seleccionada al azar, divididas en segmen-
tos de 15 minutos. Los resultados mostraron que la 
violencia es ejercida predominantemente por hom-
bres, pero las mujeres experimentan violencia más 
grave al ser víctimas de esta. Según este artículo, 
las agresiones de las mujeres se muestran con más 
consecuencias menos negativas y con menos legi-
timación. 

El análisis de Fernández-Villanueva et al. (2009) 
cuestiona si la representación de los actos de vio-
lencia cometidos por mujeres debe ser cuantitati-
va y cualitativamente similar a la de los hombres, 
contribuyendo así a la discusión en los estudios so-
bre mujeres.

Otros estudios de investigación se centran en las 
representaciones de género en la publicidad. Uti-
lizando el análisis de contenido, Royo-Vela et al. 
(2008) analizaron 370 anuncios de televisión espa-
ñoles para comparar los niveles de representaciones 
de roles de género y sexismo, y Valls-Fernández y 
Martínez-Vicente (2007) hicieron algo similar con 
una muestra de 400 spots televisivos en español 
emitidos en horario de prime time durante 2005. 
Los resultados muestran que España continúa re-
tratando, al menos en el campo publicitario, a las 
mujeres a través de la lente de la infrarrepresenta-
ción y de los estereotipos de género (emplean pro-
ductos de limpieza, se representan en contextos de 
tareas del hogar, cuidando niños o fuera del entor-
no laboral). Valls-Fernández y Martínez-Vicente 
(2007) enfatizaron que los resultados obtenidos en 
el estudio son similares a los datos encontrados en 
investigaciones realizadas en los Estados Unidos.

Como se puede deducir de las investigaciones re-
lacionadas con la representación de género en la 
publicidad española, el análisis de contenido ha 
sido una herramienta metodológica importante 
utilizada por los científicos sociales para determi-
nar nuevas composiciones sociales y tratamientos 
relacionados con el género y los medios de comu-
nicación. A principios de los años 90, la investi-
gación realizada en España comenzó a analizar las 
diferentes representaciones de mujeres en progra-
mas de televisión con grandes audiencias (Galán, 
2006). Galán (2007), en su investigación sobre las 
series El Comisario (Telecinco, 1999-2009) y Hospi-
tal Central (Telecinco, 2000-2012), encontró que en 
las conversaciones de personajes femeninos pre-
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dominan los temas personales, detectó una obse-
sión por la belleza y la sensibilidad fue el principal 
sentimiento utilizado por las mujeres. Los resul-
tados, además,  mostraron que la mayoría de los 
personajes femeninos eran mujeres atractivas, en 
un rango de edad entre 25 y 50 años, privilegiando 
la nacionalidad española. Como se puede inferir de 
los temas tratados en las dos series, el perfil prin-
cipal del trabajo consistió en médicos y policías. El 
objetivo principal de los personajes femeninos se 
alineó con el desarrollo de una carrera profesional, 
con un aumento en las conversaciones relaciona-
das con temas de trabajo (41.1%); sin embargo, se 
retrataban a los personajes femeninos como “muy 
sensibles”, predominando en sus conversaciones 
los temas personales y concediéndole gran impor-
tancia a la belleza.

En contraste con este estudio, se realizó otro aná-
lisis cuantitativo y cualitativo de la representación 
de mujeres trabajadoras en la ficción televisiva 
española de 2012-2013 (Lacalle y Gómez, 2016). 
Con una muestra total de 709 personajes femeni-
nos distribuidos en 84 programas, los resultados 
mostraron una representación excesiva de muje-
res trabajadoras en la ficción y una representación 
insuficiente de mujeres desempleadas y jubiladas. 
Cuando aparece una sobrerrepresentación de mu-
jeres cualificadas, estas tienden a ubicarse en ca-
rreras de ciencias sociales y humanidades, así como 
trabajos que implican el cuidado de otras personas 
(maestras, abogadas, periodistas, enfermeras, cui-
dadoras…).

2. 
Metodología. Partiendo de las contribucio-
nes y el corpus teórico revisado anteriormente, se 
plantean un total de seis objetivos relacionados con 
el modo en que se representan y cómo se compor-
tan los personajes en las series de televisión espa-
ñolas contemporáneas:

1.  Comprobar si existe una infrarrepresentación 
de los personajes femeninos en comparación 
con los personajes masculinos en 2010 y 2017 
y, si el déficit de representación se ha corregi-
do o por el contrario ha aumentado entre esas 
dos fechas.

2. Comparar el peso narrativo de los personajes 
femeninos y masculinos en 2010 y 2017, ver 

si las mujeres aparecen con menos frecuencia 
como personaje principal y si evolucionan du-
rante el periodo abarcado. 

3. Acreditar si hay una infrarrepresentación de 
personajes homosexuales, bisexuales y con 
otras orientaciones sexuales en comparación 
con los índices de  población y si esta evolu-
ciona desde el año 2010 al 2017.

4. Constatar si los personajes femeninos, en 
comparación con los personajes masculinos, 
se representan en ocupaciones con un estatus 
profesional más bajo y si esa conexión entre 
género y ocupación cambia desde el año 2010 
a 2017.

5. Analizar si los personajes masculinos tienen 
hábitos menos saludables que los femeninos y 
cómo evoluciona esta representación.

6. Comprobar si los personajes femeninos y mas-
culinos tienen distintos temas de conversación 
en ambos períodos.

Con el fin de profundizar en la representación de 
género mostrada en las series de televisión en dos 
períodos de tiempo distintos (2010 y 2017) y de-
terminar si representan una imagen desigual de 
personajes masculinos y femeninos, se propu-
so una metodología cuantitativa, utilizando para 
ello el análisis de contenido. Según Igartua (2006) 
este método permite “acercarnos científicamente 
al análisis de los mensajes (cualquiera sea su na-
turaleza), comprender su proceso de formación y 
génesis y obtener descripciones precisas de su es-
tructura y componentes” (p. 180).

La muestra analizada (Tabla 1) estaba compuesta 
por personajes extraídos de 46 capítulos de series 
de televisión de los años 2010 y 2017. Así, en la 
muestra de 2010, se analizaron 464 personajes de 
20 capítulos y, en la de 2017, 26 capítulos en los 
que se detectaron 723 personajes, conformando la 
muestra de análisis de series nacionales de ficción, 
emitidas en los seis canales generalistas del país: 
La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sex-
ta, pues todos estos canales juntos representan una 
cuota de pantalla del 66.5% (Barlovento Comuni-
cación, 2017). La selección de la muestra de capí-
tulos se hizo escogiendo el más visto de cada una 
de las series en prime time emitidas por las cadenas 
generalistas.
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Tabla 1. Muestra de episodios analizados en los períodos 2010 - 2017

2010 2017

Episodio Personajes Episodio Personajes

14 de abril. La República 25 Bajo Sospecha (El oso) 25

La Mari: El único camino 31 Buscando el Norte (Berlín para 
principiantes)

26

Cuéntame cómo pasó (El último cartucho) 43 El Caso: crónica de Sucesos (El crimen 
del abrevadero)

37

El Barco (El fantasma pirata) 13 El Chiringuito de Pepe (Tradición) 19

Gavilanes (Lucía y Frank vuelven a 
acercarse)

22 La Embajada (La mano en el fuego) 30

Los protegidos (No quiero ser normal) 20 El hombre de tu vida (Recursos) 14

Los protegidos (El robo) 20 Mar de plastic (La última palabra) 25

Ángel o demonio (Malak) 29 El Ministerio del Tiempo (Tiempo de 
leyenda)

24

Hospital central (No quiero un sueño sin ti) 27 Olmos y Robles (El misterio del bosque 
tenebroso)

22

Águila Roja (Episodio 4) 25 El Príncipe (Inghimasi) 27

Cuéntame cómo pasó (“Hoy empieza 
todo”)

37 La sonata del silencio (Marta) 32

Mujeres (Episodio 09) 25 Velvet (El gran día) 34

Mujeres (Episodio 10) 17 Vis a vis (Líquido) 28

El barco (Las tripas de Bobby el Oso) 18 Allí abajo (Mi gran boda vasca) 29

Parejología 3x2 (Episodio 1) 7 Cuéntame cómo pasó (Lo que aprendí) 40

Homicidios (Sexo, mentiras y cintas de 
vídeo)

37 Águila Roja (Margarita reaparece en la 
villa y descubre que Gonzalo es Águila 
Roja)

19

Tierra de lobos (Yo te maldigo) 27 La que se avecina  (Una sonámbula, un 
hombre florero y un ácaro en chándal)

50

Cheers (Episodio 7) 14 Merlí (Los peripatéticos) 19

Buen Agente (Episodio 11) 15 Víctor Ros (Centauros de Sierra 
Morena)

26

Buen Agente (Episodio 12) 14 Pulsaciones (La memoria del corazón) 27

Sé quién eres (Kilómetro cero) 21

La casa de papel (Efectuar lo acordado) 28

Cuéntame cómo pasó (Por ti contaría la 
arena del mar)

30

El final del camino (Bienvenidos a 
Compostela)

40

IFamily (Y de repente un extraño) 21

Allí abajo (Carpe diem) 30

Fuente: Elaboración propia
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Para analizar las dos muestras seleccionadas se 
elaboró un libro de códigos, con el que se reco-
pilaron datos sobre categorías diseñadas a partir 
de variables tomadas de Álvarez-Hernández et al. 
(2015), Hernández et al. (2015), Marcos-Ramos 
(2014) y Neuendorf et al. (2002), a las que se aña-
dieron modificaciones específicas y variables para 
ambos estudios. En el libro de códigos se indicó que 
la unidad de análisis eran los personajes individua-
les humanos, excluyendo animales, extraterrestres, 
dibujos animados o fantásticos. Dentro de la selec-
ción, se tomaron aquellos personajes humanos que 
aparecían visualmente en el capítulo y que tenían 
al menos una frase de diálogo con otro personaje 
(talking individuals) (Koeman, Peeters y D’Haenens 
2007).

Las principales variables estudiadas en la presente 
investigación muestran la diversidad de género y 
la orientación sexual de los personajes, los tipos de 
roles y funciones que representan y cuáles son sus 
hábitos.

Cada personaje se codificó por primera vez, según 
los datos generales de género (Masculino, Femeni-
no, Otros -Trans, No binarios e Intersex-) y orien-
tación sexual (Heterosexualidad, Homosexualidad, 
Bisexualidad, Otros -Asexualidad, Pansexualidad, 
Demisexualidad e inidentificable-). Se utilizó otro 
grupo de variables con el fin cuantificar los as-
pectos relacionados con el nivel narrativo de los 
personajes. Los codificadores determinaron el tipo 
de personaje (Principal, Secundario o Background), 
basándonos en la tipología de Mastro y Greenberg 
(2000) con definiciones readaptadas. También 
se incluyeron variables para cuantificar aspectos 
como la nacionalidad, la edad, la ocupación que 
ejercen, los temas de conversación que presentan y 
sus comportamientos o hábitos no saludables.

3. 
Resultados

3.1 Género
En primer lugar, en la muestra de personajes ana-
lizados en el período de 2010, se identificaron un 
total de 464 personajes de los 20 capítulos analiza-
dos. Entre ellos, el 41,4 % (n = 192) fueron codifi-
cadas como mujeres y el 58,6% hombres (n = 272). 
En 2010, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2010) en la población total en España había 

un 50,7% de mujeres frente al 49,3% de hombres, 
lo que muestra una diferencia de 10 puntos por-
centuales a favor de los personajes masculinos si 
se compara la representación mediática con la real.

En la muestra del año 2017, se identificaron un to-
tal de 723 personajes de las 26 series en la muestra 
codificada. De estos personajes, el 63.1% (n = 456) 
fueron hombres, el 36.8% (n = 266) fueron muje-
res y solo se encontró un caso (0,1%) de personajes 
clasificados como “Otros”. La cantidad de perso-
najes femeninos presentes en la ficción en este año 
es muy inferior al 50,94% de la población española 
que representan en la vida real (INE, 2017), lo que 
significa una diferencia porcentual del 20% entre 
representación real y mediática.

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, el sesgo de 
representación de mujeres en la ficción española es 
cada vez mayor respecto a la población real en Es-
paña. También existe una infrarrepresentación de 
personajes no binarios.

3.2 Rol
Como se puede ver en el Gráfico 1, los datos ex-
traídos con respecto al rol de personajes mostraron 
que en 2017 el 62.6% de los personajes femeninos 
eran, en su mayoría, personajes background (com-
parado con el 67.7% de los personajes masculinos), 
el 30.6% de los personajes femeninos eran perso-
najes secundarios (comparado con el 23.9% de los 
personajes masculinos) y el 6.8% de los personajes 
femeninos eran personajes principales (comparado 
con el 8.4% de los personajes masculinos). 
Por otro lado, los personajes analizados en el pe-
ríodo de 2010 muestran más personajes secunda-
rios y protagonistas femeninos (24,5% y 16,1%, 
respectivamente), apareciendo los personajes mas-
culinos más presentes en la categorías antagonista 
o villano (8,5%) y secundario no protagónico (bac-
kground) con un 59,2%.
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Gráfico 1. Representación de género según el rol narrativo de los personajes (2010-2017).

Fuente: Elaboración propia

Según estos resultados, no hay diferencias esta-
dísticamente significativas entre el tipo de rol y el 
género del personaje en ninguno de los periodos 
(x2 [3, N = 464] = 6.173, p < .104) (x2 [2, N = 717] = 
4.028, p <.133). Por lo tanto, no hay una represen-
tación insuficiente de los personajes femeninos en 
los roles principales, aunque principalmente tienen 
roles secundarios y no recurrentes.

3.3 Edad
Respecto a los grupos de edad mostrados en la fic-
ción española en los períodos 2010 y 2017, podemos 
concluir que existe una representación mayoritaria 
de adultos jóvenes (de 18 a 30 años) y adultos (de 
31 a 64) en ambos casos, sin encontrar diferencias 
significativas entre personajes femeninos y mas-
culinos. Sin embargo, existe una predominancia 
de personajes masculinos en todos los sectores de 
edad. Si lo comparamos con la población en Espa-
ña, en las franjas de edad adulto y anciano, la pirá-
mide poblacional tiende a  crecer entre las mujeres 
por su mayor esperanza de vida. Sin embargo, el 
porcentaje de hombres que aparecen en las series 
analizadas se mantiene constante independiente-
mente del grupo de edad al que pertenezcan.

3.4 Orientación sexual
Teniendo en cuenta la orientación sexual de los 
personajes (heterosexual, homosexual, bisexual y 
de otro tipo), encontramos diferencias significa-
tivas en cuanto a la representación en las series 
analizadas respecto a los datos de la población. De 
acuerdo con los resultados, en 2010, el 83,6% (n = 
388) de los personajes fueron definidos como hete-
rosexuales, mientras que el 1,5% (n = 7) se consi-
deraron como homosexuales y el 0,4% (n = 2) ma-
nifiesta otro tipo de orientación. El 14,4% (n = 67) 
no fueron identificados en ningún tipo de orienta-
ción sexual.

En 2017, el 47% (n = 340) de los personajes fue-
ron definidos como heterosexuales. Sin embargo, 
el 51.9% de los personajes no fueron identificados 
en ningún tipo de orientación sexual; solo el 1% (n 
= 7) se manifestaron explícitamente como homo-
sexuales y el 0,1% (n = 1) manifestó otro tipo de 
orientación. En consecuencia, las orientaciones se-
xuales no heteronormativas están infrarrepresen-
tadas, si comparamos el 1,5% y 1% representado 
en la ficción, frente al 11% de la población española 
definida como no heterosexual (Barómetro CON-
TROL 2017) (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Orientación sexual de los personajes según año (%) Nacionalidad

Fuente: Elaboración propia

Según el padrón municipal de 2018, del total de la 
población en España (46.722.980), el 10,13% (n = 
4.734.691) eran extranjeros, entre los cuales no 
existen diferencias significativas entre hombres y 
mujeres (2.373.878 son hombres y 2.360.813 son 
mujeres). Sin embargo, en las series analizadas, se 
aprecia una infrarrepresentación de extranjeros de 
ambos sexos: una diferencia de 9 puntos porcen-
tuales en la muestra de 2010 y de 4 puntos en la 
de 2017. 

En 2010, el 95,9% (n = 445) de los personajes eran 
de la nacionalidad del país en el que se desarrollaba 
la acción, mientras el 0,4% (n = 2) eran extranjeros 
y el 3,2% (n = 15) eran inmigrantes.

En 2017, el 87,4% (n = 632) de los personajes eran 
de la nacionalidad del país en el que se desarrollaba 
la acción, mientras el 5,8% (n = 42) eran extran-
jeros y el 5% (n = 36) eran inmigrantes. Del grupo 
de extranjeros analizado, destaca una mayoría de 
hombres (el 69%) respecto a las mujeres (31%), por 
lo que existe una infrarrepresentación de persona-
jes extranjeros femeninos respecto a los masculi-
nos. 

Si se comparan los dos períodos de tiempo, el vo-
lumen de personajes extranjeros se ve aumentado 
por lo que, aunque siguen estando infrarrepresen-
tados, especialmente las mujeres, la brecha repre-
sentacional se va cerrando.

3.5 Ocupación
Al analizar la correlación entre género y ocupa-
ción, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre estas dos variables, en ambas 
muestras.

En 2010  (x2 [17, N = 445] = 63,630, p < .000), 
los hombres presentaban ocupaciones relaciona-
das con el cuadro superior, con un 10,3% frente al 
2,6% de mujeres (x2 [17, N = 445] = 63,630, p < 
.000). Esta diferencia también aparece en los casos 
de los empleos técnicos y profesionales de cuadro 
medio, presentes en el 12,1% de los hombres frente 
al 10,9% de mujeres.

Además, las mujeres todavía están vinculadas a 
ciertas ocupaciones, como empleadas de ofici-
na o servicios (3,1% frente al 0,7% de hombres), 
trabajadoras no cualificadas (8,9% frente al 5,9% 
de hombres), deportistas, artistas o profesionales 
del espectáculo (4,2% frente al 1,8%) o el trabajo 
doméstico no remunerado (5,7% frente al 0% de 
hombres).

En 2017 se vuelve a repetir este patrón (x2 [17, N = 
722] = 109.535, p < .000). Las dos categorías ocupa-
cionales que requieren de una capacitación profe-
sional importante están principalmente en manos 
de hombres (empresarios, directores o profesiona-
les de cuadro superior con un 9.9% hombres frente 
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a 4.9% mujeres; técnicos y profesionales de cuadro 
medio: 17.8% hombres versus 16,5% de mujeres). 
Además, las mujeres todavía están vinculadas a 
ciertas ocupaciones, como empleadas de oficina o 
servicios (4,5% mujeres en comparación con 1,3% 
hombres), trabajadoras no cualificadas (7,1% mu-
jeres en comparación con 5% hombres), deportis-
tas, artistas o profesionales del espectáculo (4,9% 
mujeres frente al 2% de hombres) y al trabajo do-
méstico no remunerado (4,9% de mujeres compa-
rado con 0% de hombres). 

Por lo tanto, las series de televisión estatales en 
los dos períodos estudiados reflejan a la mujer en 
ocupaciones menos cualificadas, especialmente re-
lacionadas con el trabajo doméstico.

Respecto a la relación entre género y nivel de estu-
dios de los personajes, no existen diferencias sig-
nificativas, pero, en los datos de la ficción de 2010, 
quienes poseen más estudios universtarios son los 
hombres (con un 27,9%) respecto a las mujeres 
(24%). En la muestra de 2017 ocurre algo similar, 
quienes presentan más estudios universitarios son 
los personajes masculinos (40,1% frente al 38% de 

mujeres). Este hecho está directamente relacionado 
con la variable anterior (ocupación), ya que quienes 
alcanzan cargos de mayor responsabilidad son quie-
nes requieren de más nivel de estudios y viceversa.

3.6 Temas de conversación
En cuanto a los temas de conversación tratados por 
los personajes, encontramos una relación estadísti-
camente significativa en los ítems de familia, salud, 
educación, amor y sexo, recurrentes en los persona-
jes femeninos; en los personajes masculinos predo-
minaban temas como la violencia (Gráfico 3).

En la muestra de 2010, los hombres hablaban más 
sobre violencia, un 27,9% (n=76) de hombres fren-
te al 19,8% (n = 38) de mujeres (x2 [1, N = 464] = 
4,033, p < .05). Por su parte, los personajes feme-
ninos hablaban más sobre salud, con un 48,4% (n = 
93) mujeres frente al 37,1% de hombres (n=101) (x2 
[1, N = 464] = 5,913, p < .05); educación con un 26% 
(n = 50) mujeres frente al 17,6% (n = 48) hombres 
(x2 [1, N = 464] = 4,761, p < .05); y familia, con un 
60,4% (n = 116) de mujeres frente al 45,6% (n=124) 
de hombres (x2 [1, N = 464] = 9,911, p < .005).

Gráfico 3. Temas de conversación de los personajes según sexo y año (%)

Fuente: Elaboración propia
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En la muestra de 2017, entre los personajes mas-
culinos también se hablaba más sobre violencia, 
con un 23% de hombres (n= 105) frente al 13,5% de 
mujeres (n= 36) (x2 [2, N= 723] = 9,885, p < .05) y 
las mujeres trataban en mayor medida temas como 
el amor, con un 28,2% (n= 75) mujeres frente al 
18,9% (n= 86) de hombres (x2 [2, N= 723] = 11,890, 
p < .005); el sexo, con un 10,1% de hombres (n = 
46) frente al 16,6% de mujeres (n= 44) (x2 [2, N= 
723] = 13,336, p < .001); y la familia, con un 48,1% 
(n= 128) de mujeres frente al 36,4% de hombres 
(n= 166) (x2 [2, N= 723] = 10,245, p < .05).

3.7 Comportamientos de salud
Por otro lado, se elaboraron una serie de variables 
relacionadas con los comportamientos sobre la sa-
lud, que incluían: beber alcohol, fumar tabaco, to-
mar fármacos y consumir drogas.

En los dos períodos de tiempo los comportamien-
tos no saludables más habituales eran el consumo 
de alcohol y de tabaco, siendo menos frecuente 
encontrar consumo de drogas ilegales o fármacos 
(Gráfico 4). A pesar de no encontrar diferencias 
significativas, los personajes masculinos son los 
que presentan mayoritariamente estos hábitos res-
pecto a los femeninos.

4. 
Discusión y conclusiones. A tenor de los 
estudios revisados y de los resultados obtenidos, 
las series de televisión españolas en horario de 
prime time todavía recurren a ciertos estereotipos 
de género, como se puede observar en los resul-
tados obtenidos al comparar las muestras de los 
dos períodos. A pesar de ello, dependiendo del ras-
go analizado, aparece mayor o menor brecha entre 
mujeres y hombres. Así, las mujeres están subre-
presentadas en la ficción de televisión contempo-
ránea española con una gran diferencia estadística 
entre lo que se muestra en la pantalla y lo que su-
cede en la vida real. Nuestros hallazgos muestran 
que en el período de 2010 los personajes femeninos 
tienen hasta un 10% menos de roles en la ficción 
en comparación con las mujeres reales en España. 
Este porcentaje llega hasta el 20% en la muestra de 
personajes de 2017, por lo que la brecha, lejos de 
reducirse, se duplica. Esto ahonda en la invisibili-
dad mediática de las mujeres frente a los hombres.

Este hecho se complementa con la realidad pobla-
cional por grupos de edad, en la que las mujeres 
están más presentes en edades más adultas por su 
alta esperanza de vida, lo que tampoco es mostrado 
en los personajes de ficción. 

Gráfico 4. Comportamientos de salud de los personajes según sexo y año (%)

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos en este estudio muestran 
que los personajes femeninos presentan menos ro-
les protagónicos que los masculinos. Contrastando 
los dos períodos de tiempo analizados, se aprecia 
una disminución de 10 puntos porcentuales de mu-
jeres protagonistas en las series españolas, aumen-
tando en las categorías de personaje secundario y 
background. Es decir, no solo las mujeres aparecen 
menos sino que cuando aparecen están relegadas 
a la presencia del personaje masculino, lo que re-
fuerza su invisibilidad. Sin embargo, las narrativas 
actuales de los medios consideran a las mujeres 
como esenciales para las historias, ya que no hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
tipo de personaje y el género.

Estos resultados son similares a los de diferentes 
estudios de investigación basados   en el análisis 
de contenido llevado a cabo en España, que apo-
yan la premisa de una subrepresentación femeni-
na en la ficción (películas adolescentes españolas 
en Álvarez-Hernández, 2015 y televisión vasca en 
Tous-Rovirosa et al. 2013), así como en publicidad 
(Royo-Vela et al. 2008; Valls-Fernández y Martí-
nez-Vicente, 2007).

Respecto a la orientación sexual de los persona-
jes, encontramos resultados homogéneos en 2010 
y 2017, sin llegar al 2% de personajes no hetero-
sexuales en ambos casos.

Por su parte, los personajes extranjeros e inmigran-
tes están infrarrepresentados en ambos sexos. Sin 
embargo, comparando ambos períodos, la brecha de 
representación de inmigración se reduce, a pesar de 
continuar siendo cifras lejanas de las reales. 

Las ocupaciones menos cualificadas están asocia-
dos mayoritariamente con las mujeres, mostrán-
dolas en mayor medida que los hombres como tra-
bajadoras no cualificadas, empleadas de oficina o 
de servicios y especialmente en las actividades do-
mésticas, en las que hay ausencia de hombres. En 
este sentido, los datos recopilados permiten con-
firmar que las mujeres continúan representadas en 
ocupaciones menos prestigiosas que los hombres, 
como son los no cualificadas o los relacionadas con 
el ámbito doméstico (García Muñoz et al. 2012). Por 
su parte, los hombres tienen estadísticamente más 
ocupaciones de alta cualificación o aquellas que 
implican un ejercicio del poder y de la violencia.  La 
ocupación de ambos sexos no varía de una muestra 

a otra, por lo que la brecha de género no parece 
rectificarse con el tiempo.

Respecto a los temas de conversación tratados por 
hombres y mujeres, la familia, la educación, la sa-
lud y el amor son más habituales entre el sector 
femenino, siendo la violencia el tema protagonista 
entre los personajes masculinos. Si comparamos la 
evolución de los temas de conversación, en ambos 
períodos aparece una predominancia de violencia 
entre los personajes masculinos, mientras que en-
tre los personajes femeninos se ha evolucionado 
hacia una disminución de temas como la familia 
y la violencia, aumentando el sexo y el amor en la 
muestra de 2017.

El consumo de fármacos entre los personajes ha 
disminuido entre los dos períodos, mientras que el 
alcohol y tabaco son hábitos que han aumentado 
considerablemente, siendo este último consumido 
al mismo nivel entre hombres y mujeres en el se-
gundo período.

En resumen, las series de televisión españolas to-
davía presentan una versión estereotipada de las 
mujeres con una representación numérica insufi-
ciente, una sobredimensión de la heterosexualidad, 
con ocupaciones y actividades domésticas menos 
cualificadas y con temas de conversación asociados 
a lo emocional y el cuidado de los demás.

Por otro lado, los hombres continúan sobrerre-
presentados, tienen más roles protagonistas y de 
background, tienen menor infrarrepresentación de 
las orientaciones no heterosexuales, desempeñan 
ocupaciones más cualificadas y en aquellas que im-
plican la utilización de la fuerza -policía, ejército y 
actividades delictivas-, y sus temas de conversa-
ción están más relacionados con la violencia.
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