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Resumen:

El aumento de porcentaje de población de más de 65 años en España no parece corresponderse con la presencia de personajes 
mayores de 65 años en las series de cción. En esta investigación se analiza la representación de este colectivo en la cción audiovisual 
emitida en la televisión generalista y en las plataformas audiovisuales. Se han analizado dos submuestras de capítulos de series 
de cción emitidas en televisión generalista y en plataformas que suman un total de 2007 personajes (n = 1238 y n = 770, 
respectivamente), recurriendo a una metodología cuantitativa, utilizando la técnica de análisis de contenido.
Entre los resultados, cabe resaltar que los personajes mayores de 65 años están infrarrepresentados, hablan menos sobre ciertos 
temas que los personajes jóvenes y existe una escasa representación de diversidad sexual. Por tanto, la representación de personajes 
mayores en las series analizadas es inferior a los datos reales de la población española, limitada y estereotípica.
Palabras clave: series, personajes, estereotipos, televisión, ancianos.

Abstract:

e increase in the percentage of the population over 65 years old in Spain does not seem to correspond to the presence of 
characters over 65 years old in ction series. is research analyzes the representation of this group in audiovisual ction broadcast 
on general television and audiovisual platforms. Two subsamples of episodes of ction series broadcasted on general television and 
on platforms were analyzed, totaling 2007 characters (n = 1238 and n = 770, respectively), using a quantitative methodology and 
the technique of content analysis.
Among the results, it is worth noting that characters over 65 years of age are underrepresented, they talk less about certain topics 
than younger characters and there is a scarce representation of sexual diversity. erefore, the representation of older characters in 
the series analyzed is inferior to the real data of the Spanish population, limited and stereotypical.
Keywords: Series, Characters, Stereotypes, Television, Seniors.

Resumo:

O aumento da porcentagem da população com mais de 65 anos na Espanha não parece corresponder à presença de personagens 
com mais de 65 anos nas séries de cção. Esta pesquisa analisa a representação desse grupo na cção audiovisual transmitida pela 
televisão em geral e pelas plataformas audiovisuais. Foram analisadas duas subamostras de episódios de séries de cção transmitidas 
na televisão em geral e em plataformas, totalizando 2007 personagens (n = 1.238 e n = 770, respectivamente), utilizando uma 
metodologia quantitativa e a técnica de análise de conteúdo.
Entre os resultados, vale destacar que os personagens com mais de 65 anos de idade estão sub-representados, falam menos sobre 
determinados assuntos do que os personagens mais jovens e há uma escassa representação da diversidade sexual. Portanto, a 
representação de personagens idosos nas séries analisadas é inferior aos dados reais da população espanhola, limitada e estereotipada. 
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Introducción y estado de la cuestión

En el año 1985 se estrenaba en EE. UU. una serie nada convencional protagonizada por cuatro mujeres de más
de cincuenta años, viudas y divorciadas, que compartían sus vidas. Lejos de asustar a la audiencia, Las chicas
de oro (NBC, 1985-1992) se convirtió en un éxito y consiguió mantenerse en antena siete temporadas y a lo
largo de los 180 capítulos que se emitieron de la cción, estas cuatro mujeres protagonizaron todas las tramas
que giraban en torno a sus problemas, a sus vivencias, a sus experiencias, etc. Eran, al n y al cabo, cuatro
mujeres maduras que hablaban abiertamente sobre su familia, sus hijos, la muerte, el VIH, la menopausia, el
suicidio, la adicción a los analgésicos e incluso el sexo, tema poco abordado normalmente por los personajes
de mayor edad en la cción. En el año 2010 se estrenó en TVE una adaptación de esta icónica producción
en la que cuatro mujeres, Blanca (interpretada por Lola Herrera), Rosa (interpretada por Carmen Maura),
Doroti (interpretada por Concha Velasco) y su madre, Sofía (interpretada por Alicia Hermida), se iban a vivir
juntas a una casa para compartir, además de los gastos, sus vidas. La cción española no cosechó, sin embargo,
el mismo éxito de su homóloga y fue cancelada tras una primera temporada (Rey, 2010). Tras este intento de
que personajes mayores protagonizasen una serie ha habido pocos ejemplos en la cción televisiva nacional en
los que un personaje mayor sea el protagonista, salvo casos aislados como Abuela de verano (TVE, 2005), en
el que una cabeza de familia, Eva Saguès (interpretada por Rosa María Sardà), reunía a sus cinco hijos y doce
nietos en el verano en la casa familiar. A pesar de estar protagonizada por una mujer ya jubilada, no todas las
tramas giraban en torno a ella, ya que muchas de las subtramas estaban dedicadas al resto de los miembros de
la familia. No es un caso aislado, ya que un estudio realizado en EE. UU. sobre las cincuenta series de televisión
más vistas concluyó que tan solo un 8,2% de los personajes recurrentes tienen más de 60 años. Además, según
los resultados de esta investigación, en 16 de los 72 episodios analizados los personajes de esta edad no tenían
diálogos y en más de la mitad de los episodios no había ni un solo personaje mayor mujer (Smith et al., 2017).
El hecho de que haya escasa representación de los personajes de mayor edad supone que una parte importante
de la sociedad no ve representadas sus vidas y problemáticas en la cción televisiva.

No obstante, habría que indicar que existe controversia sobre dónde establecer la frontera entre madurez
y vejez; normalmente esta se ja en los 65 años, siendo la población mayor aquella que tiene más de 65 años
(Eastman e Iyer, 2004). Sin embargo, no es un concepto que cuente con consenso, ya que algunos autores
proponen dividir este grupo, por no considerarlo homogéneo sino diverso y cambiante, en tres franjas de
edad: young olds, old olds y oldest olds (Atchley y Barusch, 2004; Austrian, 2008; Fisher, 1993; Lee et al., 2011;
Schaie, 2012). También hay autores, como Whitford (1998), que amplían este grupo a los adultos que tienen
entre 50 y 64, denominándolos pre-seniors o pre-jubilados.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (2020), hay un 19,58% de personas con 65 años o
más, un porcentaje bastante elevado que ha ido subiendo y seguirá subiendo, tal y como arma Cordero del
Castillo (2006, p. 163), ya que “según las proyecciones demográcas del INE, España para el 2050 será uno
de los países más envejecidos del mundo, con 12.800.000 personas que tendrán más de sesenta y cinco años,
el equivalente al 31,2% de su población total”. En el Informe sobre los mayores en España (Imserso, 2003),
publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientícas (CSIC), se indica que este incremento
“equivaldría a la aparición cada año en el mapa de España de una nueva ciudad del tamaño de Cádiz, Castellón
o Salamanca” (Inmerso, 2003, p. 29). Este aumento del porcentaje de población anciana está directamente
relacionado con la cada vez mayor esperanza de vida, especialmente en las mujeres que tienen una esperanza
de vida de 86,2 años frente a las 80,7 de los hombres, aunque “viven más tiempo que los hombres, pero pasan
más años con peor salud” (Mouzo, 2020). En este contexto, “la ancianidad es ahora más importante socio-
demográcamente hablando que lo fue en el pasado, pues a los sesenta y cinco años una persona todavía tiene
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de media un 22% de su vida por vivir” (Cordero del Castillo, 2006, p. 164), aunque este “aumento de la
esperanza de vida va unido con el deterioro de la calidad y dignidad del individuo” (García Guillem, 2015,
p. 28).

Sin embargo, a pesar de estos datos los pocos estudios que han analizado la representación de este colectivo
en los medios de comunicación, especialmente en la cción, no han encontrado correspondencia entre la
demografía real y la ccional, ya que este colectivo, el de personas de más de 65 años, está infrarrepresentado
como se demuestra, por ejemplo, en el estudio de Smith et al. (2017). Tal y como se arma en este estudio,
en Estados Unidos hay un 19,9% de la población tiene más de 60 años, sin embargo, en la cción televisiva
norteamericana la subrepresentación de estos personajes es de 12 puntos. Desde que se realizó el estudio ha
habido varias cciones norteamericanas que han situado a personajes de más de 60 años como protagonistas
de sus cciones como Grace and Frankie (Netix, 2015-2020) o El Método Kominsky (Netix, 2018-Actual.),
aunque no dejan de ser ejemplos anecdóticos, ya que Netix, la cadena en la que fueron emitidas, apuesta en
gran medida por las audiencias juveniles en su producción propia.

A pesar de que hay bastantes estudios que analizan la representación de la sociedad en la cción audiovisual
española, la mayoría de estos no se centra en la ancianidad, sino en otros grupos sociales como en la juventud
(Bermejo, 2012; Crespo, 2005; Figueras et al., 2014; Mateos-Pérez, 2021; Masanet et al., 2012, entre otros),
en las minorías étnicas e inmigración (Biscarrat y Meléndez, 2014; Galán, 2006a; Lacalle, 2008; Marcos-
Ramos et al., 2014; Marcos-Ramos et al., 2019; Marcos-Ramos et al., 2020; Marcos-Ramos y González de
Garay, 2019; Romero-Rodríguez et al., 2018, etc.) o el género (Coronado y Galán, 2015; De-Caso-Bausela et
al., 2020; Galán, 2006b; González de Garay et al., 2019; López y Raya, 2019, entre otros). Sin embargo, son
pocos los que han analizado la representación de la vejez en televisión.1 Mancebo-Aracil (2014) ha analizado
70 artículos publicados en diferentes bases de datos dedicados a estudiar la representación de este colectivo
en publicidad, cción, programas, noticias, etc., y concluyó que los mayores aparecen en mayor medida en la
publicidad frente a otros contenidos. En ese mismo estudio, el autor indica que en “la mayoría de los estudios
los mayores de 65 años no aparecen representados ni en el 5% del total de los personajes,2 aunque signiquen
mucho más en la población real o la audiencia que está viendo esos mismos programas” (Mancebo-Aracil,
2014, p. 580). Tras analizar la literatura cientíca centrada en este colectivo, Mancebo-Aracil (2014) concluye
que están infrarrepresentados mediáticamente y que su representación es mejor en anuncios publicitarios que
en la cción audiovisual. Por tanto, no solo aparecen poco en series y/o películas, sino que su representación
es peor, es decir, más alejada de lo que son en la realidad.

La presente investigación ahonda, utilizando el análisis de contenido y con una muestra amplia, en la
representación del colectivo de personas mayores de los 65 años que aparecen en la cción televisiva emitida
en televisión generalistas y en plataformas españolas. Pretende constatar si hay infrarrepresentación, como
sucede en la televisión estadounidense y en los estudios analizados por Mancebo-Aracil (2014), además de
cómo es la representación, es decir, si estos personajes adolecen de una caracterización simple que hace que los
personajes acostumbren a ser un mero adorno, una forma de “dar color” a las tramas y, por tanto, tienen poco
peso en la narrativa. Se estudiará también de qué hablan estos personajes, cuál es su nivel socioeconómico,
etc., y si hay una representación paritaria de hombres y mujeres. Así, se pretende llenar el vacío académico
existente en España que tampoco ha jado sus intereses en el análisis mediático de este colectivo.

Método

A partir de la revisión teórica y de los estudios mencionados, se ha realizado una investigación con el n
de ahondar en la representación actual de personajes mayores en las series españolas emitidas en horario de
máxima audiencia en España y en las de producción propia de las plataformas de streaming. El método que se
ha utilizado es cuantitativo usando como técnica el análisis de contenido. Se han seleccionado los personajes
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como la unidad básica de análisis, ya que son “el segmento de contenido que será necesario considerar como
base con miras a la categorización y al recuento frecuencial” (Bardin, 1996, p. 79). En este estudio se ha
procedido al análisis del contenido realizado mediante la codicación humana, por lo que cinco codicadores
recogieron los datos a través de un formulario de codicación y utilizaron un libro de códigos, de veinte
páginas con más 80 variables diferentes, que ya ha sido utilizado y validado en otras investigaciones (De-Caso-
Bausela et al., 2020; González de Garay et al., 2019; Marcos-Ramos, 2014).

Muestra

La muestra está compuesta por dos submuestras: la de series de cción emitidas en televisión generalista y las
que se emitieron en plataformas. Así, la primera corresponde a la cción emitida entre 2016 y 2018 en los
seis canales generalistas nacionales (TVE1, TVE2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta) y estuvo formada
por 73 capítulos de series, analizando los que tuvieron mayor audiencia en cada temporada según datos de
Kantar Media (2018), y 1238 personajes. Por otra parte, la muestra de series españolas de plataformas de
streaming, esto es, Netix, Amazon Prime, Movistar, HBO España y AtresPlayer emitidas desde el año 2017
hasta el primer semestre de 2020 y que se obtuvo tras analizar las series de creaciones originales españolas
de las principales plataformas de streaming, compuesta por 37 capítulos y 770 personajes. En este caso, al
no disponer datos de audiencia porque las plataformas no los suministran, los capítulos fueron elegidos
aleatoriamente, limitándose a dos capítulos por serie en el caso que hubiese más de 2 temporadas y a 1 cuando
era temporada única. Así, la muestra total que se tiene en cuenta en este estudio es de 2007 personajes que
aparecen en 110 capítulos de series españolas de cción, emitidas entre los años 2016 y 2020 en seis cadenas
generalistas y en cinco plataformas de streaming.

Libro de códigos y formulario de codificación

Para el análisis de la muestra seleccionada se utilizó una hoja de codicación y un libro de códigos de veinte
páginas, elaborado a partir de los estudios desarrollados por Neuendorf et al. (2010) y Marcos-Ramos et al.
(2014), compuesto por más de 80 variables utilizado y validado en otras investigaciones (De-Caso-Bausela et
al., 2020; González de Garay et al., 2019; Marcos-Ramos, 2014). Cada personaje se codicó primero con base
en datos generales como la edad, el género, el estado civil, la orientación sexual, etc. Para cuanticar cuestiones
relacionadas con el nivel narrativo de cada personaje, se utilizó otro grupo de variables que medían su rol
narrativo (principal, secundario o background), basándose en la tipología de Mastro y Greenberg (2000) con
deniciones readaptadas. También se midieron, entre otras variables, sus rasgos de personalidad, basados en
el estudio de Igartua Perosanz et al. (1998), con el que se intenta vericar, en una escala de tres puntos, la
relevancia de una serie de rasgos en cada personaje. Además, se codicó, de forma dicotómica, si el personaje
analizado conversaba con otros personajes, en alguna ocasión, sobre una serie de temas. Se analizó la esfera
social del personaje para comprobar las interacciones que tenía a partir de los criterios relacionados con el
género extraídos del Test Bechdel-Wallace (Bechdel, 1985). También se utilizó la clasicación de Potter y
Warren (1998) para medir los comportamientos violentos realizados y recibidos por el personaje con una
escala dicotómica y teniendo en cuenta diferentes escalas de intensidad de la acción realizada o recibida.

Fiabilidad del modelo de análisis

Para comprobar que el análisis de contenido era able y que los resultados se podían extrapolar se recodicó
un 15% de la muestra, tal y como indica la literatura académica que debe hacerse (Igartua, 2006), por distintos
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codicadores. La abilidad intercodicadores se calculó usando el alfa de Krippendorff y el porcentaje de 
acuerdo observado, combinándose ambas medidas debido a la controversia que involucra a los coecientes 
alfa, pi y kappa cuando las distribuciones de datos están sesgadas (Lovejoy et al., 2016).

En el caso de la muestra de series generalistas, 723 personajes arrojaron una abilidad media en las 41 
variables medidas con el alfa de Krippendorff de 0.74 (DE = 0,15) y de 0,87 (DE = 0,38) en el porcentaje de 
acuerdo de las otras 25 variables, y los otros 514 personajes restantes obtuvieron en 46 de las variables unos 
resultados de abilidad intercodicadores superiores a 0,80 (DE = 0,09) en alfa de Krippendorff, por lo que 
los datos fueron moderadamente positivos. Otras 28 variables fueron medidas con el porcentaje de acuerdo 
observado que revelaron una abilidad intercodicadores de 0,90 (DE = 0,10). Por tanto, la abilidad de esta 
muestra fue bastante aceptable para poder continuar con este estudio y para que sus resultados sean tenidos 
en cuenta.

En el caso de la muestra de las plataformas de streaming, 40 de las variables tomadas en cuenta arrojaron 
resultados de abilidad intercodicadores superiores al valor critico de 0,60 con el estadístico alfa de 
Krippendorff. Las otras variables fueron medidas con porcentaje de acuerdo observado debido a su constructo 
y solo fueron consideradas para el análisis de los resultados aquellas variables que habían obtenido una
abilidad intercodicadores de 0,80 o superior, que fueron la gran mayoría de ellas.

Una vez comprobado que ambas muestras eran válidas tras el análisis realizado con la abilidad 
intercodicadores se continuó con el análisis de los datos y con el estudio al entender que la muestra y el 
método era válidos y, por tanto, sus resultados pueden ser tenidos en cuenta.

Resultados

Con base en la revisión teórica realizada y dado que el objetivo de este estudio es ahondar en la representación 
que se hace de la vejez en la cción televisiva, tanto en la emitida en cadenas generalistas como en aquella 
destinada a las plataformas de streaming, se plantean las siguientes preguntas de investigación y se muestran 
los resultados obtenidos tras el análisis de los datos realizados.

PI1. ¿Existe una infrarrepresentación de personajes de más de 65 años en la ficción 
audiovisual si se compara con la representación demográfica? ¿Existe una relación 
estadísticamente significativa entre la edad de los personajes y su peso narrativo? ¿Tienden 
los personajes mayores a ser protagonistas, secundarios o personajes de background?

La primera pregunta de investigación pretende contrastar si existe una infrarrepresentación de los 
personajes de más de 65 años en la cción audiovisual si se compara con la demografía española. 
Además de medir cuántos personajes de este colectivo aparecen en las series analizadas, se busca 
indagar en los roles que desempeñan en las tramas comprobando estadísticamente si la edad les 
condiciona para tener más o menos peso narrativo en las cciones en las que aparecen.

Una vez analizada la muestra total, tan solo el 4,74% de personajes tenía más de 65 años. Esto es, tan solo 
95 personajes pertenecen a este colectivo. Si se compara con los datos reales de población (INE, 2020) se 
puede comprobar que hay una infrarrepresentación mediática bastante signicativa, ya que en España un 
15,91%de los ciudadanos tiene entre 60 y 74 años y un 9,66% tiene 75 años o más. Por tanto, con más de 65 
años hay un 19,58% de población, por lo que los personajes de más de 65 años están representados 15 
puntos por debajo en la demografía audiovisual frente a la real.

Otra de las cuestiones que se pretendía dilucidar era si la edad condiciona el peso narrativo de los personajes 
y_los resultados muestran que la edad del personaje condiciona su peso narrativo dentro de las tramas, tal y
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como se muestra en el estadístico de contraste utilizado en el análisis (χ2 (3, N = 2002) = 12,630 p = 0,006).
Así, los personajes mayores de 65 años tienen menos probabilidades de ser protagonistas que los menores
de esa edad. Si se analizan los datos de manera aislada, tal solo un 6,3% de los personajes protagonistas es
representado por personajes de más de 65 años (n = 6), frente al 27,4% que realiza roles de secundarios (n =
26). Sin embargo, llama la atención cómo los personajes de más de 65 años desarrollan de manera mayoritaria
papeles de background (Figura 1).

FIGURA 1.
Tipo de personaje

Fuente: elaboración propia.

PI2. ¿Existe una relación estadísticamente significativa entre la edad de los personajes y
su identidad de género u orientación sexual?

En España, en el año 2021 (INE, 2021), la proporción de hombres y mujeres en cifras absolutas es la siguiente:
un 51% de mujeres frente a un 49% de hombres. Los varones son ligeramente mayoritarios entre la población
menor de 24 años, entre los 25 y los 50 años se mantiene una relación aproximada de 1/1, mientras que a
partir de los 50 años las mujeres son más numerosas (INE, 2021). Así, en la franja de 65-69 años hay 0,91
hombres/mujer, en la de 70-74 años, 0,86 hombres/mujer, etc. cifra que se va reduciendo hasta la proporción
de 0,34 hombres por cada mujer en la franja de 95-99 años y 0,24 en la de mayores de 100 años. Estos datos
concuerdan con la esperanza de vida que se sitúa de media en España en los 82,34 años, aunque es diferente
entre hombres y mujeres (79,60 años para los hombres y 85,07 años para las mujeres). En la franja de 65 años
o más hay una mayor proporción, un 74% más de mujeres que de hombres, por lo que cabría esperar que
hubiera en la cción audiovisual una mayor representación de las mujeres que de los hombres en esta franja
de edad. Sin embargo, si se analizan los datos en este estudio, hay una mayor representación de hombres que
de mujeres, tal y como se observa en la muestra de las series generalistas y emitidas en plataformas: hombres
(64,2%, n = 61, frente a 59,8%, n = 1141) o mujeres (35,8%, n = 34, frente a 39,7%, n = 758). Sin embargo,
no existe una relación estadísticamente signicativa en la relación del grupo de edad de los personajes con
su género (χ2 (3, N = 2002) = 1,046 p = 0,790). Tampoco existe relación signicativa entre la edad de los
personajes y su orientación sexual (χ2 (1, N = 1091) = 0,881 p = 0,348). Según la muestra total analizada,
el porcentaje de personajes mayores de 65 años no heterosexuales (2%, n =1) es menor que el de menores
de esa edad (5%, n = 52) y solo hay representación de personajes trans o no binarios en la franja de edad de
menos de 65 años, aunque esta representación es insignicante porque tan solo se han detectado 6 personajes
trans o no binarios.
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PI3: ¿Cómo es la representación que se hace de la vejez en la televisión española en
cuanto a nacionalidad, ocupación, origen geográfico, etnia, práctica religiosa, nivel
socioeconómico y estado civil?

La tercera pregunta de investigación pretende analizar de manera cuantitativa cómo es la representación de los
personajes de más de 65 años en diferentes aspectos, como la nacionalidad, la ocupación, origen geográco,
etnia, práctica religiosa, nivel socioeconómico y estado civil. Para poder comprobar si la edad inuía en
estos aspectos se utilizó el estadístico de contraste chi de Pearson que permite medir el grado de relación
de dos variables. No se encontró relación estadísticamente signicativa entre el grupo de edad y el nivel de
estudios, nacionalidad, origen geográco, ni etnia, es decir, la edad del personaje no inuía en el diseño de estas
características. No obstante, sí hubo una relación signicativa entre el grupo de edad y el nivel socioeconómico
(χ2 (2, N = 1769) = 9,712 p = .008) siendo los personajes mayores de 65 años más tendentes a tener un
nivel socioeconómico alto (28,4%, n = 23, frente a 18,6%, n = 314). También se detectó que había inuencia
de la edad con la práctica religiosa (χ2 (1, N = 1994) = 4,705 p = .030), ya que los personajes de mayor
edad mostraban una mayor actitud religiosa (11,7%, n = 11, frente a 6,1%, n = 116) y con la ocupación
(χ2 (16, N = 1611) = 3111,179 p < .000). En la tabla 1 se puede observar cómo los mayores de 65 son
más tendentes a ocupar puestos de empresario/a, director/a y profesional de cuadro superior; religioso/a;
jubilado/a y/o pensionista; y en menor medida de policía o miembro de las fuerzas de seguridad del Estado,
militar, investigador/a privado/a y seguridad privada; estudiante o dedicarse a actividades de tipo delictivo.
Estos datos de la ocupación que desempeñan los personajes de más de 65 años son congruentes con la realidad
social de las personas de estas edades, ya que en España el porcentaje de españoles que sigue trabajando tras
cumplir los 65 años es del 2,88%. Por último, también existe una relación estadísticamente signicativa entre
la edad de los personajes y su estado civil (χ2 (3, N = 1012) = 104,712 p < .000), mostrando una tendencia a
retratarlos en mayor medida como viudos/as (35,3%, n = 12, frente a 2,5%, n = 24) y menos como solteros/
as (26,5%, n = 9, frente a 48,6%, n = 475).
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TABLA 1.
Ocupación laboral de los personajes

Fuente: elaboración propia.

PI4: ¿Los personajes mayores tienden a introducir determinados temas de conversación
como la salud?

La cuarta de las preguntas de investigación trataba de estudiar sobre qué temas hablan los personajes mayores
de 65 años. Se midió si había una correlación estadísticamente signicativa entre la edad y los temas de
conversación medidos de forma aislada con el estadístico de contraste chi de Pearson. Se halló que los
personajes mayores de 65 años tienden estadísticamente a hablar menos de violencia (χ2 (1, N = 2001) =
4,683 p < .05) y de sexo (χ2 (1, N = 2000) = 5,865 p < .05) y más de educación (χ2 (1, N = 2002) = 5,072
p < .05) que los menores de esa edad, tal y como se muestra en la gura 2. De manera aislada y tal y como se
puede ver en la gura 2, los personajes de más de 65 años hablaban más que los personajes menores de esta
edad de amor, machismo, familia y política pero, sin embargo, en este estudio no se pudo comprobar que
hablasen más de salud, ya que las cifras son muy similares entre los dos tipos de personajes (más de 65 años
y menos de 65 años).
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FIGURA 2.
Temas de conversación de los personajes

Fuente: elaboración propia.

PI5: ¿Con qué características de personalidad tienden a ser retratados los personajes
mayores?

La quinta y última pregunta de investigación analizaba las características de personalidad con la que se
representaban los personajes de mayores de 65 años en la cción analizada, tanto en la que se emite en las
cadenas generalistas como en la que se ofrece en las plataformas VOD. Se midió si había una relación entre la
edad y cada una de las subvaribles de personalidad analizadas y se encontró una relación signicativa entre los
personajes mayores de 65 años y el rasgo “agradecido” (χ2 (2, N = 1362) = 6,592 p < .05). Se midió, además,
si este rasgo o atributo dene perfectamente la personalidad del personaje y en un 25,5%, n = 14 así era frente
al 13,9%, n = 182 de los personajes menores a 65 años. También se encontró una relación estadísticamente
signicativa con respecto al rasgo “maternal/paternal” (χ2 (2, N = 1411) = 11,003 p < .005) deniendo este
atributo perfectamente al 28,1% (n = 18) de los personajes mayores de 65 años, mientras que solo al 15,5% (n
= 209) de los menores de dicha edad. Por tanto, los personajes de más de 65 años suelen estar caracterizados
en la cción audiovisual como agradecidos y maternales/paternales.

Conclusiones y discusión

Tal y como señalan los diversos estudios analizados en el marco teórico y cuyas conclusiones han sido
contrastadas con el presente estudio, en lo que respecta a la edad, cabe destacar la poca diversidad existente en
la cción audiovisual, al no haber apenas representación ni de niños ni de ancianos en la cción audiovisual
(Ramos-Soler y Carretón-Ballester, 2012). A partir de los años 70, especialmente en el ámbito anglosajón,
fueron muy numerosos los estudios dedicados a analizar la representación de la sociedad en la cción
televisiva. Estos estudios indicaron, entre otras conclusiones, que los personajes protagonistas y secundarios
se encontraban en la franja de edad de 18-50 años y que colectivos como los ancianos aparecían de manera
residual (Aronoff, 1974; Northcott, 1975). Esto se debe a que “la edad y, más concretamente, la edad
avanzada, constituye en cierto sentido una variable sociodemográca ‘incómoda’ en cuanto a que el foco de las
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series televisivas suele ponerse en personajes adultos de relativa juventud” (Mancebo-Aracil y Ramos-Soler, 
2015, p. 1140). Normalmente, los personajes ancianos tienden a representar roles secundarios y cómicos 
(Kessler et al., 2004). En este sentido, la tendencia de la cción en lo que respecta a la edad —extensible 
también al género— es la de reejar una sociedad de ‘cultura joven’ y con ello se está infrarrepresentando 
(Signorelli, 2004; Signorelli y Bacue, 1999) y, en muchos sentidos, devaluando colectivos como el de las 
personas mayores (Mancebo-Aracil y Ramos-Soler, 2015, p. 1140).

El papel de la tercera edad, hasta el momento, no ha sido muy representativo en las series de cción. Los 
personajes que se sitúan en esta franja de edad no suelen ser protagonistas de los contenidos, aunque en 
los últimos tiempos parece haber una ligera tendencia, especialmente en el entorno internacional, hacia el 
desarrollo de producciones centradas en las vidas de personas mayores de 65 años, como las series premiadas 
y aclamadas por la crítica Grace and Frankie o Método Kominsky. A pesar de estos ejemplos, Mancebo-
Aracil indica que “el mayor no ha sido (ni de hecho, es) tratado, ni representado, sea en series de cción, 
programas o publicidad, de acuerdo a la realidad social que describimos” (2014, p. 573), armación que 
ha sido corroborada en el caso español. Tal y como reejan los datos de este estudio, la representación de 
personajes ancianos sigue siendo escasa (4,74% de personajes, n = 95), comparada con los datos reales de 
población (19,58% de la población, según el INE) y, cuando están presentes, tienen menos posibilidades de 
ser protagonistas (6,3%, n = 6) que personajes de menor edad. De este modo, suelen ocupar roles secundarios 
(27,4%, n = 26) o de tipo de background (65,3%, n = 62).

En este sentido, los resultados obtenidos se sitúan en la misma línea que estudios internacionales 
desarrollados con anterioridad en los que se pone de maniesto la preocupante infrarrepresentación de 
la vejez en el ámbito mediático (Daalmans y Odnik, 2019; Hoppe et al., 2005; Persaud et al., 2018; 
Ramírez, 2020). Estos datos chocan con el peso demográco que tiene esa franja de edad, especialmente en 
países como España, y con la importancia que ha adquirido la audiencia de estas edades, puesto que las 
personas mayores de 65 años, que ya eran consumidoras habituales de televisión generalista (García de 
Castro, 2008), se han convertido en el grupo de edad que más contenidos consume en plataformas como 
Netix y HBO en España, con una media de consumo de 6 horas y 35 minutos, según datos ofrecidos por 
Barlovento Comunicación (2020). Además de ser esenciales en términos de consumo, no puede obviarse 
que las personas mayores no forman un grupo homogéneo, sino que responden con más frecuencia a nuevas 
realidades y fórmulas de vivir la vejez. La mejora de las condiciones vitales y el aumento de esperanza de 
vida han contribuido a vivir la ancianidad de una forma más activa y diversa. Sin embargo, el retrato que se 
ofrece de estos personajes en las series televisivas parece ser aún muy limitado y estereotípico, como ponen 
de maniesto los datos que surgen de la relación entre grupo de edad, género y orientación sexual. En este 
caso, no se han hallado personajes trans o no binarios en el grupo de edad mayor de 65 años; tan solo existen 
algunos ejemplos (6) en franjas de edad inferiores. Estos datos constatan la escasa representación de la 
diversidad sexual en la vejez en estos contenidos. En este sentido, estudios como el de García (2018) 
recuerdan la importancia de visibilizar la diversidad sexual en la vejez para evitar estereotipos, pues 
dificultan algunos aspectos de esta etapa de la vida a una generación que ya tuvo que luchar duramente en su 
juventud para reivindicar su condición sexual y que, en la ancianidad, reviven ciertos prejuicios en espacios 
como las residencias de ancianos o el propio entorno familiar. En muchos casos, las dificultades enfrentadas 
por estas generaciones han supuesto una vuelta al armario, como se recoge en el Informe 2019 Mayores 
LGTBI Historia, Lucha y Memoria, desarrollado por la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB).

Sobre las temáticas abordadas por los personajes en sus conversaciones, los datos obtenidos muestran que 
los personajes mayores de 65 años hablan menos sobre violencia y sexo que los de menor edad. Del mismo 
modo, tienden a hablar más sobre educación que el resto de los personajes que se sitúan en franjas de edad 
más bajas. Estos indicadores podrían estar relacionados con la falta de desarrollo narrativo de los personajes, 
al ser principalmente secundarios y de background. Por tanto, la trama apenas se centra en sus inquietudes o 
en sus relaciones, más allá del entorno de la familia o de su papel como madre, padre o abuelo/a; aspectos
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que contribuyen a reforzar el estereotipo de ancianidad. Así mismo, en los parámetros elegidos para analizar
la representación de la vejez en la televisión no se han encontrado relaciones signicativas entre este grupo
de edad y aspectos como la nacionalidad, nivel de estudios, etnia u origen geográco. Sin embargo, sí se ha
hallado una relación signicativa con el nivel socioeconómico de los personajes ancianos, pues es más elevado
que el de otros personajes de menor edad. Al mismo tiempo, muestran una mayor actitud religiosa que los
personajes más jóvenes (11,7%, n = 11, frente a 6,1%, n = 116). Esta representación de los personajes ancianos
en televisión y plataformas muestra también una relación signicativa entre la edad y el estado civil, pues hay
una mayor tendencia a retratarlos como viudos/as (35,3%) y una menor a hacerlo como solteros/as (26,5%).
Del mismo modo, en los rasgos de personalidad que se atribuyen a personajes ancianos se ha hallado una
relación signicativa entre los personajes mayores de 65 años y los rasgos agradecido y maternal/paternal.
Estas características denen al 25,5% (n = 14) y 28,1% (n = 18) de los personajes, respectivamente.

Todos estos aspectos proyectan una imagen sesgada del verdadero papel que hoy cumplen las personas
ancianas en nuestra sociedad; el elevado porcentaje de personajes viudos mayores de 65 años parece ahondar
en el sentimiento de soledad al nal de la vida, tras haber vivido en pareja bajo el patrón de familia tradicional,
pues en los datos de este estudio se reejan menos otros perles existentes de vejez, como el de parejas del
mismo sexo o la soltería, entre otras muchas realidades.

Este retrato estereotípico y sesgado también coincide con estudios realizados anteriormente en el contexto
estadounidense en los que, además, se apunta a la creación de una visión negativa de la vejez por parte del
entorno mediático y publicitario (Miller et al., 2004; Umphrey y Robinson, 2007).

Los resultados de este trabajo de investigación arrojan nuevos datos al contexto de la representación de la
ancianidad en la televisión en España y sugieren profundizar en el futuro con más detalle en las relaciones
con otros personajes, las temáticas que abordan y las características con las que son representados, a n de
determinar si en el contexto español se ofrece una imagen negativa de este tipo de personajes u otros aspectos
que sugieran sesgo edadista o por razones de género, como se apunta en estudios anteriores. No obstante, los
datos obtenidos y analizados han permitido comprobar que, aunque la imagen que se ofrece de las personas
mayores en la televisión generalista y las plataformas de streaming se ha ido diversicando en los últimos años,
en los contenidos analizados aún persisten muchos mitos de la vejez que no contribuyen a poner en valor esta
etapa de la vida y que no reejan elmente la realidad de la vejez en España. Finalmente, tal y como señalan
Mancebo-Aracil y Ramos-Soler,

podemos llegar a concluir que existe una forma predominante de hacer cción, que deforma u obvia, consciente o
inconscientemente, y por motivos exógenos o endógenos a la industria, toda verosimilitud de las tramas o su el reejo a la
sociedad de cada momento, en detrimento de la representación de los mayores o las mujeres, por ejemplo. (2015, p. 1140)
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y 39 años (72%), teniendo el segundo escalafón aquellos cuya edad oscila entre 40 y 59 años (22%), compartiendo en
conjunto aquellos menores de 20 años y mayores de 60 un 6% de las apariciones” (Romero-Rodríguez et al., 2015, p. 37).
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