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Resumen. La finalidad de esta investigación es comprender y profundizar en cómo perciben las 
mujeres a las mujeres protagonistas de las series de ficción, qué efecto producen en ellas y el modo 
en que el discurso feminista influye en sus preferencias, actitud y juicios. Se utiliza una metodología 
exploratoria basada en focus groups y análisis de contenido que ha permitido realizar un recorrido por 
diferentes series de ficción y analizar los personajes femeninos a través de la mirada de la mujer actual. 
Los resultados sugieren que las mujeres perciben ciertos cambios en el estereotipo de género que se 
presenta en las series de ficción debido a la incorporación de nuevas temáticas y problemas que son 
abordados desde una perspectiva que les resulta más cercana y realista. Sin embargo, las mujeres que 
forman parte de la audiencia de estas series reclaman una evolución aún mayor y paralela al cambio que 
está experimentando la sociedad en cuestiones de género. El trabajo se concluye con la identificación 
de limitaciones y futuras líneas de investigación.
Palabras clave: Series de ficción, estereotipos de género, empoderamiento femenino, feminismo, post-
feminismo.

[en] Women in fiction series: a women’s point of view

Abstract. La finalidad de esta investigación es comprender y profundizar en cómo perciben las mujeres 
a las mujeres protagonistas de las series de ficción, qué efecto producen en ellas y el modo en que el 
discurso feminista influye en sus preferencias, actitud y juicios. Se utiliza una metodología exploratoria 
basada en focus groups y análisis de contenido que ha permitido realizar un recorrido por diferentes 
series de ficción y analizar los personajes femeninos a través de la mirada de la mujer actual. Los 
resultados sugieren que las mujeres perciben ciertos cambios en el estereotipo de género que se presenta 
en las series de ficción debido a la incorporación de nuevas temáticas y problemas que son abordados 
desde una perspectiva que les resulta más cercana y realista. Sin embargo, las mujeres que forman 
parte de la audiencia de estas series reclaman una evolución aún mayor y paralela al cambio que está 
experimentando la sociedad en cuestiones de género. El trabajo se concluye con la identificación de 
limitaciones y futuras líneas de investigación.
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1. Introducción

El portal de noticias Cordcutting.com publicó que la lista de actores más buscados 
en Flixable.com –sitio especializado en el seguimiento de Netflix– estaba encabe-
zada por dos mujeres Krysten Ritter –Jessica Jones (2015-2019) y The Defenders 
(2017) de Netflix; Breaking Bad (2008-2013) de AMC y Apartamento 23 (Don’t 
Trust the B---in Apartment 23, 2012-2013) de ABC– y Winona Ryder –Stranger 
Things (2016-actualidad) de Netflix–. La popularidad de los poderosos personajes 
femeninos de las nuevas series se logra de la mano de una nueva mujer alejada de 
los roles que tradicionalmente habían representado las mujeres. Y no solo se trata de 
papeles en las series sino de una nueva presencia del universo femenino en géneros, 
como la ciencia ficción, donde antes su aparición era anecdótica. Mayor presencia de 
mujeres y nuevos roles son dos rasgos distintivos de la oferta de las series de ficción 
en la actualidad. 

Los medios de comunicación han desempeñado un activo papel en la construc-
ción de estereotipos de género (Mateos, 2007). La publicidad, por ejemplo, ha re-
creado de forma continua a una mujer presentada como objeto decorativo, en papeles 
familiares o de dependencia, donde se exaltaba su sociabilidad en detrimento de su 
competencia. Del mismo modo, se ha impulsado un estereotipo de hombre indepen-
diente, competente, fuerte y poderoso (Ganahl et al., 2003). 

La investigación académica ha puesto en evidencia la presencia de unos clichés 
o estereotipos de género muy marcados en los contenidos de ficción de la televisión 
y en las series (Herrett-Skjellum y Allen, 1996), que coinciden con los de la publici-
dad: hombres dominantes y mujeres cuidadoras (Durkin, 1985).

Esta capacidad creadora y reproductora de estereotipos de género atribuida a los 
contenidos de ficción, y en particular a las series, es compatible con su fuerza para 
provocar y mostrar transformación social gracias a la relación que establece la au-
diencia con los personajes, y a la influencia que ejercen las series de ficción en la 
transmisión de valores y modelos de socialización que la audiencia perciben como 
algo natural (Tous-Rovirosa et al., 2013). 

La proliferación de las series impulsadas por las plataformas de contenidos (Vi-
deo On Demand) ha multiplicado el volumen de contenidos dirigidos al público 
femenino, protagonizados, producidos y dirigidos por mujeres. Simultáneamente el 
feminismo y la movilización a favor del empoderamiento de las mujeres ejercen su 
influencia sobre la audiencia, y en particular sobre las mujeres. Aunque la prensa y, 
en cierta medida, la academia señalan un cambio en la representación del estereotipo 
de género femenino dominante durante décadas, son pocas las investigaciones que 
exploran cómo perciben las mujeres a estos personajes de ficción (Swink, 2017; 
González-Fernández, 2018; Rojas-Lamorena et al., 2019). 

El objetivo de este trabajo es analizar, de forma exploratoria, la percepción que 
tienen las mujeres de los personajes femeninos de las series de ficción. Se trata, por 
lo tanto, de un trabajo que no pretende probar si el contenido de éstos es hoy dife-
rente del de otras épocas anteriores. La finalidad de la investigación es comprender y 
profundizar en lo que ven las mujeres de la audiencia en las mujeres de las series, el 
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efecto que produce en ellas, y el modo en que el discurso feminista y movilizador en 
favor de las mujeres puede estar representando un cambio en las preferencias, actitud 
y juicios de la audiencia femenina.

Para ello, el trabajo se basa en el análisis de contenido de 4 focus groups con mu-
jeres de 25 a 60 años, cuyos resultados ponen de manifiesto que las mujeres disfrutan 
con el consumo de contenidos de ficción dirigidos a ellas, establecen una relación 
próxima y en cierto modo se identifican con las protagonistas y/o con algunos per-
sonajes aunque sean secundarios. Se perciben cambios en el estereotipo de género 
femenino porque los personajes a menudo se enfrentan con situaciones y problemas 
que son nuevos en las series de ficción. 

Destaca de manera significativa que las apreciaciones y la interpretación de la 
audiencia sobre estas mujeres aunque está más próxima a los planteamientos opti-
mistas post-feministas, que exaltan la importancia del empoderamiento femenino, 
conviven con una actitud cercana al discurso feminista crítico desde el que se cues-
tionaría la identidad de muchos personajes de éxito: aspecto, conducta y situaciones 
a las que se enfrentan las mujeres en las series. 

El trabajo se estructura en cuatro partes. Comienza con una revisión de la lite-
ratura donde se analizan las series de ficción, su difusión, consumo y contenidos. 
A continuación se expone la metodología seguida en la parte empírica de la 
investigación, los principales resultados y finalmente, se presentan las conclusiones, 
implicaciones, limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación.

2. Estado de la cuestión: series de mujeres para mujeres

Las series de ficción han experimentado un creciente interés entre la audiencia. El 
indicador Demand Expressions creado por Parrot Analytics para medir el atractivo 
de una serie teniendo en cuenta las descargas, comentarios y “me gusta” que recibe 
estimó que en 2017 la serie de Netflix que más interés suscitó entre la audiencia fue 
Stranger Things (13,7 millones) donde los personajes de Winona Ryder y Millie 
Bobby Brown acaparaban la atención; en quinto lugar estaban Las chicas del cable 
(2017-actualidad) (4,5 millones) y en séptimo The Crown (2016-2017) (2,9 millo-
nes) una crónica de la vida de la reina Isabel II desde 1940 hasta la actualidad. Los 
personajes femeninos ya sea en series dirigidas al público general u orientadas a las 
mujeres están en alza. El público femenino es una audiencia interesante y por eso 
proliferan títulos como Las chicas Gilmore (Gilmore Girls, 2000-2007), Las chicas 
del cable, Mujeres desesperadas (Desperate Housewives, 2004-2012), La buena es-
posa (The Good Wife, 2009-2016) que apelan directamente a las mujeres. El entrete-
nimiento audiovisual se ha convertido a la vez en una forma de crear lazos afectivos 
entre las mujeres, madres e hijas y amigas. Ver series juntas es también una forma de 
socializar compartiendo experiencias y comentarios.

El aumento de presencia de las mujeres va más allá del reparto. La revista Forbes 
publicó el 8 de marzo de 2018, un artículo dedicado a la presencia femenina a ambos 
lados de la cámara, donde se destacaba a Robin Wright dirigiendo y protagonizando 
House of Cards (2013-2018) (Netflix), a Mahalia Belo dirigiendo seis episodios de 
Requiem (2018), a Tina Fey creadora de Unbreakable Kimmy Schmidt (2015-2019) 
o a Jenji Kohan realizadora de Orange is the new black (2013-2019) y señalada por 
la revista Time como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
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La exposición a los contenidos de las series está motivada por el entretenimiento, 
aunque sus efectos trascienden la distracción que proporcionan. Los efectos pueden 
manifestarse en el corto plazo, como muestran Pennell y Behm-Morawitz (2015). 
Al ver imágenes sexualizadas de mujeres disminuye en las mujeres la creencia en 
la igualdad de los roles de género, y se reduce la autoestima corporal aunque tam-
bién se constata que se potencia la importancia asignada a la competencia corporal 
de las mujeres. Observando los efectos en el largo plazo se aprecia que, a través de 
la relación entre los personajes, los roles que desempeñan, su aspecto físico o los 
problemas que éstos deben abordar y resolver, las series de ficción actúan como 
mecanismos transmisores de valores y modelos de socialización, ya que representan 
los superpoderes de un feminismo que se alza desde el propio territorio de la cultura 
popular y sus códigos (McCausland, 2017).

En dichas series se presentan personajes con más facetas y más ricos que en las 
películas porque se dispone de más tiempo para desarrollar aspectos profundos del 
personaje, esto convierte a las series en un vehículo ideal para construir significa-
ciones e ideología, mostrar nuevos roles, representar la diversidad y/o cuestionar 
los estereotipos dominantes (Galán, 2007; Padilla, 2014; Coronado y Galán, 2015; 
Martínez-García y Aguado-Peláez, 2017; Tous-Rovirosa y Aran-Ramspott, 2017; 
Cascajosa, 2018; Donstrup, 2019), siendo uno de los productos comunicativos de 
mayor éxito y llegando a marcar pautas en la organización de nuestra vida cotidiana 
(Padilla y Sosa, 2018). Como señala Elena Galán (El País, 2009) ahora la mujer se 
convierte en protagonista de muchas series de ficción, como consecuencia de su ma-
yor poder adquisitivo y por los cambios sociales acaecidos, que interesan a un nuevo 
modelo de mujer, que trabaja fuera de casa y demanda otro tipo de argumentos. Si 
bien es cierto que para la evolución y el empoderamiento de los personajes femeni-
nos de ficción ha sido clave el poder contar con mujeres en una posición de control. 
No se trata únicamente de la presencia de mujeres como protagonistas, sino también 
del tipo de historias que se cuentan, enmarcadas en el contexto de la lucha por las 
libertades sociales (Cascajosa, 2017).

La cuestión es si el modelo propuesto contribuye a perpetuar o reproducir los es-
tereotipos dominantes (Mateos, 2007), o es capaz de hacerse eco de los cambios que 
experimenta progresivamente la sociedad (Núñez, 2005). Interesa reflexionar bajo qué 
modelos se presentan los personajes femeninos y si realmente la ficción ha sabido cap-
tar la transformación del papel de la mujer en la sociedad ya que, si bien el cambio 
discursivo en la época contemporánea es insoslayable, éste tiene sus matices y así se 
traduce en las series de actualidad (Lacalle y Gómez, 2016; Bernárdez, 2017; Coronado 
y Galán, 2017; Cambra-Badii et al., 2019). Recordar además, que existen estudios que 
demuestran como un producto televisivo consigue tener éxito a base de rupturas y di-
sidencias con los modelos dominantes y estereotipos de género (Padilla y Sosa, 2018).

2.1. Estereotipo de género femenino, diversidad y cambio social

Los estudios sobre estereotipos de género en contenidos de ficción coinciden en 
señalar el carácter evolutivo en la composición de los mismos (Tous-Rovirosa et al., 
2013). Un cambio que se produce lentamente y que a veces puede producir confu-
sión en la audiencia (Swink, 2017).

Davis (1990) destaca la significativa evolución en la representación de la mujer 
que tiene lugar en las series norteamericanas, comparando los referentes entre 1950 
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y 1980. En la década de los 90 las teorías sobre las nuevas identidades van tomando 
forma, en los medios de comunicación se ponen de moda las mujeres “empodera-
das”, que disfrutan de poderes que hasta el momento habían sido masculinos (tienen 
trabajo, dinero, libertad sexual, y están plenamente capacitadas para disfrutar de la 
vida urbana en libertad (Bernárdez y Moreno, 2017). Aparece una nueva generación 
de mujeres que emerge en series como Ally McBeal (1997-2002) o Sexo en Nueva 
York (Sex and the City, 1998-2004) donde se cuestionan tópicos históricos de la fe-
minidad como la debilidad o la subordinación, desde una perspectiva postfeminista 
(Lotz, 2006). 

Sin embargo esta novedad no satisface al feminismo crítico que denuncia el 
afianzamiento de un estereotipo conservador aunque teñido de libertad personal y 
empoderamiento (Gallager, 2014). Mujeres atractivas cuya sexualidad está sobrerre-
presentada, consumistas, con trabajos altamente cualificados pero que siguen asu-
miendo los presupuestos más tradicionales como el cuidado de la casa y el hogar o la 
subordinación a sus parejas. Algunos autores como Whelehan (2000) denuncian de 
forma abierta el retro-sexismo que entrañan estos nuevos estereotipos. 

Esa nueva generación de mujeres de ficción son mujeres a priori trabajadoras, 
aunque se trata de un trabajo vocacional, gratificante en sí mismo que cuando se 
compagina con la vida familiar entonces fragmenta el personaje porque es incapaz 
de conciliar a la madre que se espera que sea con la profesional que quiere ser. Una 
situación que se retrata en Mujeres Desesperadas (ABC) y que ha sido ampliamente 
analizada (Medina, 2010).

En la actualidad, el catálogo de personajes femeninos se ha enriquecido. Entre 
las mujeres que protagonizan y que desempeñan papeles secundarios en películas y 
series aparece un amplio espectro de personajes en cuanto a su grado de empodera-
miento. Tigges (2017) enumera diez niveles en las series de acción que van desde 
la víctima impotente hasta la mujer solitaria y heroica, pasando por la mujer que 
acompaña a un antagonista o la mujer líder. Timmins (2011) habla de una dualidad 
en el retrato que hacen de las mujeres las series norteamericanas en las que conviven 
estereotipos convencionales con mujeres más actuales, puede que motivado por la 
conveniencia de captar una audiencia más amplia que empatizaría con unos u otros 
personajes. Sin embargo, otros estudios señalan que en las series de ficción aún exis-
te una representación insuficiente de las mujeres y sí una representación excesiva 
de caracteres cisgénero, una asociación de mujeres con ocupaciones profesionales 
menos cualificadas (González de Garay et al., 2019).

De la mano de la popularidad que ha adquirido este género, nos encontramos con 
un aumento en la diversidad por edad de personajes femeninos. Si en décadas ante-
riores las grandes protagonistas era mujeres entorno a los 20-30 años, en la actua-
lidad se ha enriquecido la representación de las distintas etapas de la vida al menos 
desde un punto de vista cualitativo. 

La causa feminista vista desde la perspectiva de la tercera ola, recuperó el con-
cepto de interseccionalidad acuñado por Kimberlé Williams Crenshaw en 1989. Más 
allá del género, factores como la raza y la clase social son también causa de opresión 
para las mujeres. A este respecto, la incorporación de diversidad étnica y social rei-
vindicada desde el mundo académico es todavía insignificante en las series de fic-
ción.

De lo expuesto se desprende que efectivamente hay una progresiva aunque dis-
creta evolución en los roles que adoptan los personajes femeninos en las series, una 
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diversificación en estilos de vida y edades, puede que impulsada por el éxito del 
formato. Ahora bien, caben dos cuestiones al respecto. La primera tiene que ver con 
el efecto que pudiera tener sobre la audiencia esta evolución en el contenido de los 
estereotipos y la presencia de nuevos roles, a sabiendas de que se trata de un consumo 
masivo y en ocasiones casi abusivo como muestra la práctica frecuente del binge-
watching o atracón de series (Jenner, 2016). La presunta linealidad entre el tiempo 
dedicado a contenidos de los medios y la asimilación de los roles que estos proyectan 
debería tener efectos en la promoción de un cambios social positivo. Autores como 
Garretson (2015) demuestran que así es como sucede, puesto que la exposición a con-
tenidos audiovisuales donde se representan nuevos roles, diversidad racial o sexual 
contribuye a desarrollar mayores niveles de tolerancia social, aunque es probable que 
haya aspectos como los rasgos de los personajes que moderen esta influencia.

Y la segunda cuestión tiene que ver con la percepción que el público femenino 
tiene de los contenidos que se proyectan en las series, lo que configura las cuestiones 
de investigación que trata de responder este trabajo:

1. ¿El empoderamiento de los personajes femeninos convence y satisface a la 
audiencia femenina? 

2. ¿Reivindica el público femenino, muy expuesto a estos contenidos, una 
evolución todavía mayor dentro de las series y paralela al cambio social que 
desea en su entorno? 

3. La actitud crítica que las mujeres han desarrollado para comprender y 
reconocer la construcción de los estereotipos de género ¿es la misma con la 
que se juzgan los contenidos de las series de ficción? 

El trabajo empírico realizado trata de ofrecer respuesta a todas ellas. 

3. Metodología

Con el objetivo de dar respuesta a las cuestiones planteadas en este trabajo y propias 
del ámbito de las ciencias sociales, se adopta el paradigma interpretativo, conside-
rado por algunos autores como la forma más productiva de estudiar el orden social. 
Se trata de analizar e interpretar la información recabada de las participantes involu-
cradas en el estudio, recopilando y, reconciliando las diferencias entre sus respuestas 
(Bhattacherjee, 2012).

El objetivo de la investigación no es probar en qué grado una cierta cualidad se 
encuentra en un acontecimiento, sino de descubrir tantas cualidades y orientacio-
nes como sea posible, es decir, buscamos el entendimiento en profundidad de las 
experiencias de las mujeres ante los estereotipos de mujeres en las series. Por ello 
acudimos al análisis de datos cualitativos que si bien no permiten efectuar predic-
ciones, se muestran altamente eficaces para comprender y aportar significado a las 
experiencias, en este caso de la audiencia femenina (Bhattacherjee, 2012). 

Desde esta perspectiva, el trabajo de investigación se organiza en dos etapas me-
todológicas (Figura 1). En primer lugar, y con el objetivo de indagar en la percepción 
que tienen las mujeres de las mujeres de ficción, se eligió como técnica de obtención 
de información el focus group. Se dispuso de una muestra de 28 mujeres que partici-
paron en 4 focus groups de 7 mujeres, respectivamente.
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Figura 1. Metodología de investigación

De acuerdo con la naturaleza cualitativa y exploratoria de nuestra investigación, 
la diversidad fue considerada más importante que la representatividad. Por ello, se 
adopta de una muestra propositiva o intencionada donde las participantes fueron 
seleccionadas en base a su alto grado de atracción e interés por las series de ficción 
protagonizadas por mujeres con presencia en diversas franjas de edad –entre los 20 
y los 65 años– y variados perfiles de ocupación, nivel de estudios y estilo de vida, lo 
que las hacía idóneas para aportar información rica y pertinente sobre el objeto de 
nuestro estudio (Kitzinger, 1995). El muestreo intencional, en oposición al muestreo 
probabilístico que prioriza la equiprobabilidad de los participantes, selecciona casos 
ricos en información. Investigaciones recientes demuestran la eficacia del muestreo 
intencional en los estudios cualitativos (Dyas, 2009).

La recogida de información alcanzó la saturación después del cuarto focus group. 
Las discusiones y observaciones comenzaron a ser repetitivas, lo que indicaba la su-
ficiencia de los datos recogidos. La saturación en la investigación cualitativa sería el 
equivalente a la representatividad en los estudios cuantitativos, porque indica en qué 
medida el tamaño de la muestra es idóneo (Papathanassis y Knolle, 2011). 

Las reuniones de grupo se realizaron en la Comunidad de Madrid a lo largo del 
mes de octubre de 2018 y tuvieron una duración de dos horas cada una.

En la tabla 1 se recoge el perfil de las entrevistadas para cada focus group.

Tabla 1. Perfiles de las entrevistadas

Focus 1 Focus 2 Focus 3 Focus 4

Edades  
y perfiles 
de las 
entrevistadas

- 20 años estudiante 
de marketing

- 25 años 
dependienta

-27 años diseñadora
-35 años periodista
-41 años profesora
-55 años limpiadora
-61 años enfermera

- 23 años estudiante 
de turismo

- 24 años estudiante 
de ADE

-30 años psicóloga
- 39 años ama de 
casa

-43 años  pediatra
- 51 años- 
peluquera

- 60 años ama de 
casa

- 24 años 
graduada en 
magisterio (en 
paro)

- 28 años 
ingeniera de 
caminos

- 31 años 
teleoperadora

-38 años 
camarera 
-45 años abogada
- 54 años ama de 
casa

-62 años 
autónoma

- 21 años-
dependienta

-32 años abogada
- 42 años ama de 
casa

- 46 años 
traumatóloga

-50 años policía
- 55 años asistenta 
de hogar

- 64 años profesora 
pre-jubilada

beatriz
Nota adhesiva
EL TÍTULO DE LAS FIGURAS SIEMPREN VA ABAJO
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A continuación se les pidió a las entrevistadas que identificaran de forma espon-
tánea las series de ficción que más les gustaban en función de diferentes rangos de 
edad de sus protagonistas. Se les dieron cuatro rangos de edad: mujeres protagonis-
tas adolescentes y veinteañeras, mujeres de 30 años, mujeres de 40-50 años y muje-
res a partir de 60 años. De esta forma se obtuvo por consenso el listado de series para 
cada franja de edad que se presenta en la Tabla 2. Es importante destacar que fueron 
las participantes las que sugirieron las series de las que deseaban hablar, conforme 
a su experiencia.

Tabla 2. Series identificadas por las entrevistadas

Edad de la protagonista Series identificadas por las entrevistadas

Adolescentes y veinteañeras
Buffy Cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer, 1997-2003)
Girls (2012-2017)
Bates Motel (2013-2017)

30 años The Bold Type (2017-actualidad)
The Blacklist (2013-2019)

40-50 años

The Fall (2013-2016)
The Good Wife (2009-2016)
This Is Us (2017-actualidad)
Downton Abbey (2010-2015)
El Guardaespaldas (The Bodyguard, 2018)

+60 años Transparent (2014-2017)
Grace & Frankie (2015-2018)

A partir de este listado y del discurso de las entrevistadas sobre las diferentes 
series se realizó un análisis pormenorizado y exhaustivo del discurso centrado en la 
trama y el contexto de la serie así como en el perfil que observan en las protagonistas 
femeninas; todo ello con el objetivo de poder extraer los rasgos identificativos de 
carácter y personalidad percibidos, profundizando en los elementos más determi-
nantes para la construcción del imaginario sobre el universo femenino percibido por 
las mujeres.

El análisis se ha realizado en función de cuatro parámetros: trama de la serie o 
situaciones a las que se enfrenta la protagonista/s, rasgos físicos que la caracterizan, 
rasgos de carácter que la definen y estrategias y habilidades del personaje para abor-
dar y resolver las situaciones que se le presentan.

4. Resultados

A continuación se presentan los resultados del análisis de los focus groups realizados 
organizado por series (edad de la protagonista/as) y en función de los cuatro paráme-
tros de análisis adoptados en la metodología.

Series con mujeres protagonistas adolescentes o veinteañeras: Buffy 
Cazavampiros, Girls, Bates Motel.
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Las series que tienen como protagonistas a mujeres muy jóvenes (adolescentes o 
veinteañeras) abordan problemas propios de la edad pero se observa que van más 
allá de plantear relaciones amorosas o de amistad y se han convertido, según la opi-
nión de las entrevistadas, en complejas narraciones sobre el feminismo, la madurez 
o el dolor. Las protagonistas son adolescentes en proceso de crecimiento personal y, 
aunque el contexto en el que se desarrolla la trama suele ser un instituto o el primer 
trabajo, se perciben como cercanas porque ponen de manifiesto la realidad a la que 
se enfrenta una generación de mujeres que no es siempre idílica. Se plantean situa-
ciones que exploran la complejidad de las relaciones interpersonales en esta etapa de 
la vida: “No son solo chicas jóvenes que andan preocupadas por los chicos sino que 
además tienen que enfrentarse a situaciones que las hacen crecer como personas. 
Por ejemplo, gestionar las emociones o entender que es la amistad”.

Según la percepción de las entrevistadas, estas series muestran mujeres física-
mente atractivas, delgadas, con melena larga y rubias; aunque también hay excep-
ciones con personajes que ofrecen una belleza menos estereotipada: “En el caso de 
Girls, me resultó interesante ver como su principal protagonista no es especialmente 
guapa ni delgada”; “Me choca y a la vez me agrada ver protagonistas que pueden 
considerarse mujeres que no son las típicas de las series, con peso normal e incluso 
algunos kilos e imperfecciones”. 

Esta nueva puesta en escena de perfiles físicos menos idealizados y más alejados 
de los estereotipos de belleza tradicional hace que las entrevistadas las perciban más 
cercanas e interesantes. Hecho al que se une el trasfondo de las tramas que consi-
deran afines al contexto social actual: “En Buffy Cazavampiros veo una chica muy 
joven pero con ideas muy claras, que además no cumple los estereotipos de una 
protagonista de serie de ficción en muchos sentidos, no es guapísima, ni tiene un 
trabajo de éxito”; “Son series que tratan de cosas más profundas y me hacen pensar 
en las cosas que realmente te hacen feliz y no son las que siempre nos han contado”.

En cuanto a los rasgos de carácter de los personajes las entrevistadas perciben por 
un lado, que los personajes femeninos son mujeres maduras a pesar de su edad y con 
capacidad para afrontar sus problemas con decisión: “Parecen adolescentes sin más 
pero se enfrenta a situaciones difíciles como el acoso escolar o los abusos sexuales” 
y por otro, que se abordan temas de gran calado, como el paso por el instituto y los 
problemas a los que se enfrentan las jóvenes en este momento de su vida (primer 
trabajo, relaciones de amistad y de pareja, prioridades de la vida,…,): “Tratan de la 
superación de complejos, angustias y miedos”; “Veo mujeres que tratan de buscar 
su propia identidad”. 

Existe bastante unanimidad entre las entrevistadas cuando apuntan a que cada 
vez les resulta más habitual ver en las series protagonistas femeninas menos sujetas 
a clichés, en las que aparecen mujeres que se enfrentan a un mundo lleno de angustia 
existencial que va más allá del amor romántico típico; esto se combina con temas de 
fondo, que ponen el foco en cuestiones de gran trascendencia como el acoso: “veo 
mujeres muy jóvenes que quieren hacerse adultas pero sin ser tontas ni superficiales 
es decir, no sólo están preocupadas por tener un novio o ser la popular del instituto”.

Sin embargo, y a pesar de que son percibidas como mujeres que reflejan de forma 
más fiel el universo de las mujeres adolescentes, las entrevistadas identifican con cla-
ridad rasgos típicos de los estereotipos de género tradicionales en el aspecto físico y 
la belleza de muchos personajes, el tipo de escenarios en el que se desarrolla la serie 
y las relaciones emocionales que mantienen: “Es verdad que veo mujeres distintas 
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pero aun así, hay algunas cosas en las que no veo un cambio de estereotipo claro. 
Por ejemplo, suelen tener vidas acomodadas, viven en casas bonitas y se mueven en 
entornos confortables y aunque son menos guapas y perfectas siguen siendo bastan-
te atractivas”; “Siguen teniendo que luchar por no manchar su imagen, si tienen 
muchas relaciones parece que tienen que justificarse para no dar una mala imagen”.

Series con mujeres protagonistas de 30 años: The Bold Type, The Blacklist.

Las mujeres de 30 años que protagonizan las series de ficción son percibidas como 
mujeres muy fieles a la realidad, con los problemas correspondientes a esta etapa de 
la vida. En las dos series mencionadas por las entrevistadas, la trama se construye en 
torno a las relaciones personales y familiares de sus protagonistas y alrededor de su 
vida profesional que se circunscriben a un determinado contexto laboral: una revista 
de moda, una oficina del FBI o un entorno político. Ponen el foco en mostrar las 
diferentes decisiones que las protagonistas han de tomar en sus respectivos trabajos. 
Por ello, son percibidas como series reales y cercanas que favorecen la proximidad e 
identificación con el personaje. 

Suelen presentarse mujeres atractivas aunque no físicamente perfectas: “Son 
atractivas más que perfectas y eso las hace más reales”.

El carácter de los personajes es más complejo y rico. Son mujeres exitosas pro-
fesionalmente, inteligentes, con talento, luchadoras, independientes y que desafían 
muchos de los estereotipos tradicionales de treintañeras atractivas con trabajos exi-
tosos: “No viven en un mundo idealizado, sino que tienen problemas como tenemos 
todas. Por ejemplo, tener o no hijos por si eso afecta a su carrera profesional”.

La audiencia femenina las percibe como mujeres preparadas que se ocupan de 
diferentes facetas de su vida mostrando sus inquietudes y aspiraciones. Se enamoran, 
decepcionan, buscan su identidad, quieren tener éxito y han de luchar contra des-
igualdades en el plano laboral, el trauma de la violación y la necesidad de contarlo, 
los derechos reproductivos de las mujeres, el velo islámico, las relaciones abiertas, 
el derecho a poseer armas o las políticas de discriminación positiva… Las temáticas 
se califican de realistas lo que justifica que se cree un estrecho nexo (engagement) 
con la serie y más aún con la protagonista: “Me gusta que las protagonistas sean 
luchadoras, profesionales e independientes, las mujeres de hoy en día somos así y 
las series lo reflejan; por eso me gustan, las protagonistas me resultan familiares”; 
“Me gusta porque la protagonista podría ser yo. Tiene mis mismos problemas y pre-
ocupaciones”; “Claro que me enganchan estas series de mujeres treintañeras, tengo 
32 años y tengo las mismas preocupaciones que ellas”; “Son series que te diría que 
son trascendentales, reflexionan sobre cuestiones que a todas nos afectan y plantean 
debates interesantes sobre cuestiones que han resultado tabú para las mujeres”.

No obstante, hay dos aspectos que se juzgan de forma crítica: la apariencia física 
donde las participantes destacan la supervivencia de los cánones de belleza tradicio-
nal: “Las veo más normales pero siguen resultándome muy atractivas, más que la 
media y eso ya es seguir con el mismo estereotipo, algo menos marcado pero mar-
cado”. Y en segundo lugar, la presencia constante de que la felicidad es el resultado 
de la realización profesional y de tener una pareja: “No me gusta que siempre sean 
mujeres con trabajos que considero bastante idealizados. Trabajan en revistas de 
moda o en un bufete de abogados”; “Sigo viendo mujeres que necesitan triunfar en 
su trabajo y sigo viendo mujeres que necesitan tener una pareja”.
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Series con mujeres protagonistas de 40-50 años: The Fall, The Good Wife, This Is 
Us, Downton Abbey, The Bodyguard.

Las series protagonizadas por mujeres que rondan la mediana edad (40-50 años) se 
han convertido en las preferidas de las espectadoras. Según su percepción se mues-
tran mujeres con un atractivo físico muy cercano a la realidad. Se cuidan, tienen 
buen aspecto, son físicamente atractivas pero dentro de la normalidad, muestran sig-
nos de la edad que las hace reales y resultan muy femeninas y elegantes. Cualidades 
físicas, que según las entrevistadas, se potencian más cuando se profundiza en el 
carácter del personaje (valientes, decididas, luchadoras): “Las veo elegantes pero 
con una elegancia discreta”; “La fuerza del personaje está en lo que le ocurre y no 
tanto en su apariencia”.

Lo que más destacan en estas series es la capacidad de las protagonistas para 
enfrentarse a las situaciones, ven mujeres valientes, decididas a luchar por lo que 
quieren y con capacidad para adaptarse a situaciones nuevas. También las describen 
como mujeres inteligentes, maduras, capaces, sensatas a la vez que imperfectas, con 
miedos, y sensibles a las relaciones con otros: “Realmente veo a una mujer empode-
rada en estas series, son diferentes”.

Lo que más interesa a las entrevistadas de estas series es que plantean y profun-
dizan en realidades latentes, cercanas y familiares combinadas con la cotidianeidad 
de la vida. Mujeres que ya en la madurez tienen que reinventarse, enfrentarse a situa-
ciones difíciles y de gran alcance personal. Destacan el caso de The Good Wife en la 
que una abogada se ve obligada a retomar su carrera tras años dedicada a ser madre 
y esposa y a afrontar el adulterio de su marido.

Perciben como las protagonistas afrontan la dificultad de ser mujer en un mundo 
de hombres en la edad adulta: el techo de cristal, el machismo o los abusos de poder, 
la conciliación, el miedo a la humillación o el acoso. Estos elementos, por sí mismos, 
son capaces de generar interés e identificación a la vez: “Es como si viéramos la 
vida de cualquier amiga o de nosotras mismas, nos pasan esas cosas, tenemos sus 
mismos problemas”. 

Todo ello configura una heroína adulta más compleja y poliédrica que no siempre 
triunfa, pero cuyo éxito es precisamente la gestión de esta barrera. Sin embargo, 
igual que sucede en los personajes de otras franjas de edad, la mujer adulta de las 
series de ficción es una trabajadora incansable, luchadora, madre coraje y esposa de-
dicada. Sigue vinculada a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos, así como 
de tener que conciliar su vida profesional y familiar, sigue siendo afectivamente 
más débil que el hombre. Son mujeres que han evolucionado parcialmente, acom-
pañadas en el reparto por hombres que construyen un entorno donde no ha habido 
cambios: “Sigue siendo más habitual que sea el protagonista masculino el que hu-
milla o abandona o engaña a la mujer que se siente perdida sin él”; “Casi siempre 
es la mujer, la protagonista la que sufre y llora por amor”; “A veces me resultan 
algo contradictorias. Por un lado veo una mujer empoderada, capaz, inteligente y 
valiente pero por otro veo que sigue siendo ella la que cuida a los niños o la que 
llega tarde a trabajar porque la canguro no ha llegado”; “Estas series me gustan 
mucho, me gusta como plasman la realidad femenina y me siento muy identificada; 
pero a veces pienso que me gustaría ver a una mujer que por ejemplo, no tenga que 
demostrar que puede hacer bien su trabajo a pesar de tener que cuidar de sus hijos 
o que no sea la abandonada”.
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Series con mujeres protagonistas de más de 60 años: Transparent, Grace & Frankie. 

El éxito de las series de ficción se acompaña de la incorporación de nuevos prota-
gonistas donde destacan las mujeres que ya ha superado la mediana edad. La mujer 
madura, en la tercera edad, tienen cabida en las series y además sirven como vehícu-
lo para mostrar realidades sociales de gran debate y alcance. Esta incorporación se 
percibe y se celebra por las mujeres: “No sé si será por la edad pero me resulta muy 
novedoso ver mujeres sin complejos y podríamos decir muy actuales”.

Físicamente no esconden los signos del envejecimiento sino que los muestran con 
total naturalidad y orgullo. Son percibidas como mujeres atractivas con una belleza 
natural y real: “Son mujeres que sí rompen con el siempre guapa, siempre joven”.

Su experiencia vital sirve de motor para tratar temas complejos desde la perspec-
tiva que da la edad y profundizar en lo que significa ser mujer y qué consecuencias 
tiene asumirlo más allá de los 60 años. Abordan temas que han sido tabú en mujeres 
de edad más avanzada: relaciones íntimas con diferencias de edad, la transexualidad 
como el caso de Transparent, las relaciones familiares, el divorcio, la posibilidad de 
rehacer la vida o de ser dueñas de su propia sexualidad a una edad longeva. Todo 
ello, enmarcado en un contexto que lucha por librarse de prejuicios: “Cuando veo 
series protagonizadas por mujeres mayores es donde veo un mayor cambio”; “Me 
gusta ver mujeres protagonistas con más edad que son libres, que mantienen relacio-
nes, que se divorcian; porque, ponen patas arriba todo un mundo de estereotipos”.

Se perciben como mujeres fuertes física y psicológicamente, muy decididas y valien-
tes: “Para mí son las mejores series, las que muestran una imagen con menos clichés, es 
como si a esta edad ya pudieras pasar de todo y mostrar al mundo cómo quieres ser”. 

En este sentido, observan un avance importante en las temáticas que se ponen de 
manifiesto en este tipo de series y destacan el caso de Transparent donde se aborda 
la cuestión transgénero que, en su opinión, les resulta actual, real e interesante y 
donde se plantea el reto de ser uno mismo. Mediante los diferentes personajes que 
rodean a la protagonista se describe todo un mundo de reacciones diferentes ante la 
opción de sentirse mujer: la sorpresa, la no aprobación o el miedo a la reacción del 
entorno: “Es una serie que se atreve a mostrar una realidad que existe, y que cuando 
hablamos de mujeres a partir de 60 años parece que resulta tabú”; “Sentirse mujer 
independiente de todo lo demás, eso es lo que más me atrae de esta serie”.

Para las entrevistadas, estas series presentan a las mujeres más alejadas de este-
reotipos, entienden que han perdido la vergüenza al qué dirán, que consideran que 
aún les queda mucho tiempo y quieren vivirlo a su manera sin importarles los con-
vencionalismos ni las críticas. Son mujeres seguras de sí mismas, con ideas claras, 
que apuestan por su “segunda vida” cuando rompen con los estereotipos que les 
han encorsetado en su pasado. Se enfrentan a retos emocionales importantes en un 
mundo que las considera acabadas y que las ignora. Desde estas tramas se plan-
tean profundas reivindicaciones y reflexiones sociales: “Son series muy interesantes, 
sus protagonistas lanzan la voz y son las protagonistas de su propia vida, fuera de 
estereotipos de belleza, de ama de casa, de luchadora incansable por conciliar o 
de tener que tener una familia perfecta”; “Las veo como mujeres abanderadas de 
cuestiones de vital importancia para las mujeres de esta edad, como la libertad en 
las relaciones”.

Sin embargo, resulta interesante señalar que, como perciben en el caso de Grace 
& Frankie, observan que si bien es cierto que es una serie que califican de arries-
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gada, con personajes femeninos fuertes y novedosos, el punto de partida de la serie 
les resulta en cierto modo estereotipado, tradicional y patriarcal, puesto que sigue 
destacando el abandono y la traición del hombre hacia la mujer: “La serie está muy 
bien porque plantea situaciones que no hemos visto en otras series para mujeres de 
más de 60 años, como el divorcio; sin embargo, me sigue pareciendo que es más de 
lo mismo: ¿por qué siempre es el marido el que abandona o traiciona a la mujer?”.

En la tabla 3, a modo de resumen, se recoge una visión general con los resultados 
más significativos sobre la percepción que tienen las mujeres de las mujeres prota-
gonistas de series de ficción televisiva. Los resultados se organizan en función de 
las edades de las protagonistas femeninas de las series y de los cuatro parámetros 
identificados para el análisis.

Tabla 3. Resumen conclusiones principales

Trama / Situaciones que se 
plantean Rasgos físicos

Rasgos de 
carácter y 

personalidad

Estrategias del 
personaje para 

resolver

Adolescentes 
y 

veinteañeras

-Mujeres madurando
- Descubrimiento de los 
problemas de la vida: pareja, 
amistad, relaciones, conflictos 
laborales

- Jóvenes, 
atractivas 
pero dentro de 
la normalidad

-Entusiastas
-Inteligentes
-Atrevidas

-Valor
- Miden las 
consecuencias 
y reflexionan 
antes de tomar 
decisiones

-Se arriesgan

30 años

- Contexto laboral: demostrar su 
profesionalidad

- Enfrentarse a problemas de 
acoso y discriminación

- Aparente fragilidad: sufren y 
lloran Situaciones de poder 
inverso

-Atractivas
- Belleza 
normalizada

-Inteligentes
-Decididas 
-Luchadoras
-Comprometidas

- Resuelven sus 
conflictos sin 
la ayuda de los 
hombres 

-Se arriesgan 
- Toman 
decisiones 
trascendentales 
en el ámbito 
personal y en 
el profesional 

40-50 años

- Contexto laboral: situaciones 
de poder inverso: La mujer es 
mayor y es la que tiene el poder  
y toma las decisiones

- Enfrentarse a mitos prejuicios 
sobre su condición como mujer 
y sus capacidad para ser eficiente 
en el trabajo (conciliación)

- Situaciones que reflejan 
humillación y vergüenza: 
infidelidades, divorcios, acoso,…

- Reinventarse a sí mismas: Se 
enfrentan a cambios personales 
drásticos 

- Belleza 
natural y 
tranquila

- No esconden 
los signos 
del paso del 
tiempo

-Atractivas
- Muy 
femeninas

-Valientes
-Maduras 
- Profesionales y 
eficientes

-Comprometidas
-Luchadoras
-Inteligentes

- Tienen la 
capacidad 
de “volver a 
empezar”

- Se adaptan a 
los cambios
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Trama / Situaciones que se 
plantean Rasgos físicos

Rasgos de 
carácter y 

personalidad

Estrategias del 
personaje para 

resolver 

+60 años

-Relaciones amor / amistad 
-Divorcios
-Nuevos modelos de vida

- Belleza 
natural

- Muestran con 
naturalidad 
el paso de la 
edad

- Les gusta 
cuidarse 
y dar una 
imagen 
atractiva

- Muy 
cercanas, no 
idealizadas

- Seguras de 
sí mismas, 
valientes, 
decididas

- Independientes: 
no influidas por 
las opiniones de 
otros creen en 
ellas mismas

- Optimistas: 
conscientes de 
que aún la vida 
puede aportarles 
mucho

- La vejez es un 
nuevo proyecto 
(apasionadas)

- Afrontan los 
cambios y las 
situaciones con 
humor

- Se guían por lo 
que quieren y 
no por lo que 
piensen otros

5. Conclusiones y discusión

Las series de ficción representan un mercado de consumo en crecimiento. La di-
versidad de la oferta y las opciones de consumo en plataformas de video bajo de-
manda han hecho que sean hoy un género preferido para muchas espectadoras. Se 
han multiplicado los títulos dirigidos a mujeres o donde las mujeres desempeñan el 
papel protagonista. Esto ha permitido abordar y plasmar el universo femenino desde 
nuevas perspectivas, mayor diversidad de contextos, tramas, perfiles y con perso-
najes más interesantes y complejos. Por ello, el objetivo de este trabajo era analizar 
la percepción que tienen las mujeres de los personajes femeninos que aparecen en 
estas series de ficción, el efecto que produce en ellas, y el modo en que el discurso 
feminista y movilizador se hace eco en los personajes y la perspectiva desde la que 
la audiencia juzga a esos personajes. 

Tras el análisis de contenido de 4 focus groups con mujeres de 25 a 60 años sobre 
12 series en cuatro intervalos de edad o etapas de la vida obtenemos las conclusiones 
que exponemos a continuación.

La percepción que tienen las mujeres de las mujeres de las series de ficción es que 
los personajes femeninos se sitúan próximos a la realidad y reflejan muchos de los 
aspectos del universo femenino tanto en al ámbito personal como laboral y social.

Las mujeres consideran que los personajes femeninos están menos idealizados 
desde el punto de vista estético, poseen una belleza más natural y normalizada, cuyo 
atractivo emerge de la fuerza con la que el personaje se desenvuelve en la trama más 
que por su propia apariencia física. Muchas de las mujeres de las series de ficción 
analizadas no son especialmente atractivas en el sentido tradicional de delgadez y 
perfección. Se cuidan pero no tratan de provocar sensación de inferioridad en las 
espectadoras. 

Se percibe una evolución en los personajes femeninos que se materializa en tres 
aspectos: personajes más variados y complejos, la visibilización de problemáticas 
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femeninas que hasta ahora no se trataban en las series de ficción y al mismo tiempo 
la normalización a la hora de enfrentar estos nuevos contenidos: acoso, dificultad 
para conciliar vida personal y profesional, reincorporación al trabajo tras años de 
dedicación a la familia, nuevos modelos de familia o nuevas formas de entender las 
relaciones de pareja, entre otros muchos.

Es de particular interés la constante objeción que plantean muchas de las entre-
vistadas al contenido de estos personajes en aquellas facetas que evocan estereotipos 
tradicionales. Aunque los personajes femeninos son más fuertes, independientes, 
decididas e incluso empoderadas, las mujeres que participaron en el estudio reitera-
damente señalaban que los personajes femeninos siguen siendo las principales cui-
dadoras y responsables del hogar y la crianza de los hijos. En el ámbito profesional 
tienen que demostrar que pueden ser exitosas a pesar de sus responsabilidades fami-
liares, se enfrentan siempre a temas de conciliación, aspectos que no ven reflejados 
en el caso de los personajes masculinos. Siguen apareciendo como eminentemente 
sensibles, muchas veces son presentadas como abandonadas o traicionadas. Y cuan-
do mantienen relaciones de pareja no tradicionales o más abiertas tienen que justifi-
carse y luchar contra las opiniones de los demás y los juicios que se emiten de ellas. 

Aspectos como la responsabilidad sobre lo que sucede en el ámbito doméstico, la 
dificultad para triunfar profesionalmente vinculada con la condición de ser mujer y la 
subordinación en las relaciones de pareja se identifican, sorprenden y son objeto de 
crítica por parte de las espectadoras porque reproducen y fortalecen los estereotipos 
de género tradicionales.

En una sociedad donde las mujeres desarrollan una mayor capacidad crítica ante 
los estereotipos de género, observar la existencia de un desajuste entre la imagen 
que perciben de las protagonistas femeninas de las series y su propia realidad como 
mujeres no pasa desapercibida. El universo femenino sigue proyectándose de forma 
sesgada aunque ahora con ello no se consigue el favor de la audiencia.

Sin embargo, felicitarse por este resultado no parece procedente si tenemos en cuen-
ta que la limitada representación de la variedad étnica o social y profesional son aspec-
tos que, pasan desapercibidos para muchas de las entrevistadas. El estereotipo de géne-
ro femenino, si bien ha evolucionado, mantiene su presencia silenciosa en numerosos 
aspectos: los personajes de las series, su aspecto, sus tramas, sus objetivos y sus éxitos.

Este trabajo no está exento de limitaciones. Principalmente se trata de una aproxi-
mación exploratoria que consideramos imprescindible para comprender el fenóme-
no, pero no concluyente. Por ello, creemos que se debería continuar y esta es nuestra 
propuesta de investigación futura, con una fase cuantitativa y descriptiva orientada a 
medir con escalas la imagen que tiene la audiencia de estos personajes y su grado de 
conformidad con los mismos. Saber en qué medida estos personajes femeninos son 
capaces de crear vínculos afectivos con la audiencia es un factor clave en la explica-
ción de los procesos de trasmisión de valores y modelos de la realidad que acontece 
durante el consumo de contenidos.
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