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Prólogo

En el apasionante terreno de la investigación académico-cien-
tífica, es gratificante atestiguar la emergencia de talentos jóve-
nes cuyos trabajos presagian la producción de contribuciones 
significativas para la disciplina. Por ello, con mucho gusto es-
cribo el prólogo de esta obra, concebida por un investigador 
novel dedicado, serio, comprometido, inteligente y perspicaz, 
cualidades que se desprenden per se de la lectura de este traba-
jo, pero que particularmente he detectado en su producción 
precedente y nuestras colaboraciones conjuntas. Creo que no 
me equivoco al predecir que al Dr. Sánchez-Soriano le espera 
un futuro de satisfacciones en la carrera docente e investiga-
dora porque enfrenta los desafíos científicos con entusiasmo, 
valentía en la exploración de distintos horizontes, voluntad de 
aprendizaje, humildad frente a lo desconocido y, también muy 
importante, sencillez de trato personal. 

En el presente texto, Sánchez-Soriano aborda la caracteriza-
ción de la representación de personas LGBTQ+ en la ficción 
seriada española del pasado reciente a la actualidad a partir del 
convencimiento de que las series son «un espejo social desde el 
que las sociedades se miran, se juzgan y se autoidentifican», en 
consonancia con destacados teóricos culturales y de la comu-
nicación (v.g., John Fiske, Stuart Hall, Raymond Williams o 
Douglas Kellner). En las siguientes páginas de este manuscrito, 
Sánchez-Soriano analiza en profundidad las representaciones 
de personas de sexualidades disidentes del pasado, nos explica 
sus rasgos y los de la sociedad que las engendraba, y encuentra, 
en esas caracterizaciones, las raíces de la representación de la 
diversidad sexual y de la sociedad actual. 
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Las series de televisión son reflejo y molde de la realidad, 
por lo que considerarlas únicamente una forma de entrete-
nimiento es ignorar su gran potencial evocador y transfor-
mador. A través de las series, las audiencias pueden atribuir 
significados a sus experiencias sociales y configurar sus iden-
tidades individuales y/o colectivas. Gracias a las ficciones se-
riadas, las audiencias pueden identificarse, verse reflejadas, de-
sarrollar lazos con los personajes y situaciones que presentan, 
y eso puede repercutir emocional y cognitivamente en ellas. 
En muchos casos, las historias y personajes representados en 
las series son inspirados por problemas y dinámicas sociales, 
lo que convierte a estas obras en laboratorios de ensayo, re-
flexión o retroalimentación sobre temas actuales e incluso 
fuente de opinión pública. De hecho, en variados contextos 
culturales, las narrativas seriadas han sido conscientemente 
utilizadas como eficientes mecanismos de alfabetización po-
pular o punzantes críticas simientes de cambio político o so-
cial. Finalmente, la creación, producción y distribución de 
series de televisión contribuye a la economía y al desarrollo de 
las industrias del audiovisual. 

Precisamente, la producción de la ficción en España es aco-
metida por agentes industriales que no sólo sirven a este país, 
uno de los cinco grandes mercados audiovisuales de Europa 
(Iordache; Raats; Afilipoaie, 2022), sino que tienen sobrada 
experiencia en la creación y distribución de series originales 
destinadas también a públicos internacionales. El extraordi-
nario crecimiento de la industria audiovisual española de los 
últimos años (Barra; Scaglioni, 2020) junto a la popularidad 
global de algunas de sus obras (v.g., La casa de papel o Merlí) 
han ocasionado que se la considere muy influyente (Gonzá-
lez-de-Garay; Marcos-Ramos; Angulo-Brunet, 2023) y líder 
mundial de la producción seriada (García-Leiva, 2019). Sin 
ir más lejos, algunos autores hablan del boom de las series es-
pañolas (cfr., Gutiérrez Lozano, 2020), mientras también es-
peran que su producción siga creciendo por el incremento de 
la oferta de las plataformas de contenidos (v.g., García-Leiva, 
2019; Barra; Scaglioni, 2020). 
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Las anteriores son razones que justifican la oportunidad de 
estudiar las series españolas. Sin embargo, a ellas se añade la no 
menos importante necesidad de examinar específicamente su 
representación de las personas LGBTQI+. Hace ya una década, 
se detectó un aumento de la presencia de personas LGBTQI+ 
en los medios de comunicación de algunos países avanzados 
(Dhoest; Simons, 2012) junto al también creciente interés de 
productores y creadores por acometer su representación (Sen-
der, 2012). No obstante, a pesar de que las representaciones 
han evolucionado progresivamente en los últimos años, como 
muestra Sánchez-Soriano en esta obra, hasta el punto de que 
los personajes y estéticas queer pueden llegar a tener hoy día 
presencia narrativa relevante en algunos mercados audiovisua-
les (McInroy; Craig, 2017), todavía queda un largo camino 
hacia una representación LGBTQI+ satisfactoria. Por ejem-
plo, buena parte de las representaciones LGBTQI+ actuales de 
distintos países carecen aún de complejidad y desconocen la 
diversidad y variedad de las experiencias de las personas LGB-
TQI+ (Amat; González-de-Garay; Moliner-Miravet, 2020). 
También, muchas de las representaciones LGBTQI+ todavía 
abundan en estereotipos porque los personajes LGBTQI+ 
siguen siendo descritos unidimensionalmente como frívolos 
interesados en las artes o moda, proclives al drama, atormen-
tados, víctimas o villanos, merecedores de destinos trágicos, 
con comportamientos amanerados y/o sexualmente promis-
cuos, por citar alguno de los estereotipos más frecuentes (Ávi-
la-Saavedra, 2009; Capsuto, 2000; González-de-Garay, 2013; 
González-de-Garay; Marcos-Ramos; Angulo-Brunet, 2023; 
McInroy; Craig, 2017; Sánchez-Soriano, 2021). Asimismo, 
gran parte de las representaciones de las ficciones actuales de 
variados orígenes refuerzan la idea de que las personas LGB-
TQI+ están aisladas y son diferentes en términos de género, 
raza, edad y/o clase social al tiempo que traslucen una hegemo-
nía blanca, clase media, monógama y heterosexista (Amat et 
al., 2020). En realidad, dichas representaciones estereotípicas 
son consecuencia de los prejuicios existentes y del desconoci-
miento de la diversidad queer que inevitablemente impregna 
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la creación audiovisual (Soto-Sanfiel; Villegas-Simón, 2023; 
Villegas-Simón; Soto-Sanfiel, 2023), de ahí la importancia de 
trabajar, como hace esta obra, en la deconstrucción de esos 
imaginarios tan dañinos y castrantes que la industria audiovi-
sual perpetúa.

La necesidad de unas representaciones realistas, libre de este-
reotipos, de las personas LGBTQI+ en los productos audiovi-
suales reside en la certeza de que los medios de comunicación 
son la fuente primaria de conocimiento social de las audien-
cias sobre las identidades (Gray, 2009) y asuntos LGBTQI+ 
(McInroy; Craig, 2017). Además, en que los medios son deci-
sivos en la configuración de las identidades, autoconceptos y 
comportamientos, particularmente de adolescentes LGBTQI+ 
a quienes ofrecen modelos de rol (Craig; McInroy, 2014). La 
autenticidad de las representaciones queer en las obras audio-
visuales permite, asimismo, combatir los discursos de odio y 
la hostilidad hacia las personas LGBTQI+ (Masanet; Ventu-
ra; Ballesté, 2022). En general, se acepta que la presentación 
no-estereotipada y realista de las diversas identidades de género 
y de orientación sexual en las ficciones audiovisuales contribu-
ye a garantizar sociedades igualitarias, democráticas y verda-
deramente respetuosas de la humanidad y su diversidad (Ibiti; 
Soto-Sanfiel, 2019; Madžarević; Soto-Sanfiel, 2018; 2019; So-
to-Sanfiel; Sánchez-Soriano, 2023; Soto-Sanfiel; Ibiti; Palen-
cia, 2014; Soto-Sanfiel; Palencia; Ibiti, 2014). Por el contrario, 
la representación estereotípica de las personas LGBTQI+ deja 
a las audiencias generales desinformadas, ocasiona que reac-
cionen y se definan en oposición a esos estereotipos (Amat et 
al., 2020; McInroy; Craig, 2017) y causan daños morales y 
emocionales a las personas LGBTQI+.

De todo lo anterior se desprende que comprender las for-
mas de representación de las personas LGBTQI+ es un asunto 
de perentoria importancia, lo que definitivamente reconoce 
la sensibilidad e inteligencia del autor de esta obra. Aunque 
España es considerado desde hace años uno de los países con 
mayor aceptación de las personas LGBTQI+ y sus derechos 
(cfr., Flores, 2021; Pew Research Centre, 2013; 2020) y un 
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creciente número de jóvenes españoles/as abiertamente expre-
sa libremente sus identidades queer en comparación con gene-
raciones precedentes (Borraz, 2021), aún hay mucho trabajo 
por delante antes de lograr esa sociedad verdaderamente igua-
litaria y amable con la diversidad que merecemos. Como en el 
caso de las producciones de otras latitudes, las representaciones 
de las personas LGBTQI+ en la ficción seriada española siguen 
siendo estereotipadas, lo que lleva a reclamar un mayor interés 
por parte de la academia (González-de-Garay; Marcos-Ramos; 
Angulo-Brunet, 2023; Marcos-Ramos; González-de-Garay; 
Pérez-Álvarez, 2022; Sánchez-Soriano, 2021). Por ejemplo, 
recientemente González-de-Garay, Marcos-Ramos y Angu-
lo-Brunet (2023) reportaron que en los personajes queer en 
una cuarentena de series de televisión españolas emitidas en las 
plataformas de contenido entre 2020 y 2021 había una pre-
ponderancia de personajes cis-gais, una carencia de representa-
ción de identidades trans o no-binarias y las mujeres transgé-
nero eran asociadas con la prostitución, la hipersexualización 
y los problemas de salud. A pesar de ello, las investigadoras se 
declaraban optimistas porque alrededor del 10% de los perso-
najes de las series que analizaron eran LGBTQI+, una propor-
ción cercana a la de estas identidades en la población general. 
Cabe pensar que ha habido cierto progreso.

En el terreno de la investigación académica, el estudio de la 
representación de personas LGBTQI+ en los medios de comu-
nicación españoles y, particularmente, en las series de ficción 
producidas en España ha cobrado vigor recientemente, lo que 
reivindica la oportunidad de este texto y su reflexión. Por for-
tuna, las instituciones e investigadores/as españoles/as se mo-
vilizan vivamente y tratan de atender a las demandas de cono-
cimiento sobre la relación entre los medios de comunicación y 
las identidades de género y orientación sexual. La financiación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del proyecto LGB-
TIQ+ screens (Representación LGBTIQ+ en la ficción seriada 
española y eficacia en la reducción de prejuicios por orienta-
ción sexual e identidad de género, PID2019-110351RB-100) 
que se realiza entre 2019-2024 y en el que participan más de 
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una docena de investigadores/as de universidades españolas 
y extranjeras, incluyendo al autor de este libro, es prueba de 
ello. En el marco de dicho proyecto, se han dado pasos en 
la comprensión de la representación mediática de las perso-
nas LGBTQI+ y sus efectos, lo que ha quedado plasmado en 
artículos científicos en revistas de impacto (v.g., Blanco-Fer-
nández; Villegas-Simón; Soto-Sanfiel, 2023; González-de-Ga-
ray; Marcos-Ramos; Angulo-Brunet, 2023; Marcos-Ramos; 
González-de-Garay; Pérez-Álvarez, 2022; Rodríguez-de-Dios; 
Soto-Sanfiel, 2023; Sánchez-Soriano, 2021; Villegas-Simón; 
Sánchez-Soriano; Ventura, 2023) y diversas comunicaciones 
en conferencias nacionales e internacionales de primer nivel. 
Además, los/as/es investigadores/as del proyecto han acome-
tido la producción de obras de alfabetización/divulgación, 
como la serie pódcast Retrats Intermitents (VV.AA., 2023) que 
también gozó del soporte de la Fundació Catalana per a la Re-
cerca i la Innovació. Además, han co-organizado el I Congreso 
Internacional en Medios, Representaciones, Alfabetizaciones y 
Audiencias, celebrado en el Centro de Ciencias de Benasque 
(Huesca), entre el 6 y el 10 de junio de 2023, con la participa-
ción de alrededor de 100 académicos/as/ques de 18 países. El 
hecho de que la producción de este congreso fuese el resultado 
de la unión de fuerzas del citado proyecto LGBTQI+ screens 
(PID2019-110351RB-100) con TRANSGELIT (Transme-
dia Gender & LGBTI+ Literacy; PID2020-115579RA-100), 
otro proyecto financiado también por el Plan Nacional Estatal 
de Investigación de España, merece especial mención porque 
trasluce una apuesta por entender la ciencia desde la coopera-
ción y el compromiso, y no desde la competencia.

La obra de la que disfrutamos en las próximas páginas es 
consecuencia y parte del contexto industrial, social y académi-
co descrito en los párrafos precedentes. Con ella, Sánchez-So-
riano llena vacíos de investigación y ahonda en explicaciones 
útiles para avanzar en la construcción de obras de ficción se-
riadas ajustadas a las realidades actuales y que verdaderamente 
asuman su responsabilidad en el fomento del respeto por la 
diversidad humana. Consecuentemente, este libro tiene un 
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gran potencial para repercutir definitivamente en las institu-
ciones, industrias y academias españolas, lo que le hace alta-
mente valioso ya de entrada. No obstante, mediante esta obra, 
Sánchez-Soriano también satisface su propia necesidad de res-
puestas a inquietudes, experiencias y sentimientos personales 
blandiendo como armas el saber y el amor al conocimiento. 
Precisamente, son el respeto por la humanidad y la esperanza 
de futuro que Juanjo desprende espontáneamente en cada uno 
de sus actos, incluyendo su obra académica, los que me llevan 
a escribir con gran placer este prólogo. El que éste, su primer 
libro, sea acogido por el proyecto del Plan Nacional Estatal, 
LGBTQI+ screens, del que ambos formamos parte, acrecien-
ta enormemente nuestro orgullo. Creemos que hay obras que 
quedan y que esta es una de ellas.

En Caracas, Venezuela, a 2 de julio de 2023.
Maite Soto-Sanfiel
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1.

Introducción
Las series como reflejo 

de la cultura de cada momento

No podemos imaginar ya un mundo en el que no hubie-
sen existido los besos entre Fer y David, la boda de Pepa y 
Silvia o el sueño de convertirse en periodista de Valeria. Los 
personajes LGTB+ (Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y otras 
identidades u orientaciones sexuales diversas) de la ficción es-
pañola son parte ya de nuestra vida, pues estos han cambiado 
y mejorado nuestro día a día, y han hecho que tengamos un 
espejo en el que mirarnos. Si el espejo es el material desde 
el cual, individualmente, nos miramos, nos juzgamos y nos 
autoidentificamos, la ficción seriada es un espejo social desde 
el que las sociedades se miran, se juzgan y se autoidentifican. 
Este es un objeto que refleja (representa), pero que también 
construye, por el hecho de percibir nuestro reflejo. Hay, por 
lo tanto, una distinción entre lo individual y lo social. Nos 
observamos como individuos, buscando referentes; y también 
como sociedad, detectando los valores de cada momento. Esta 
metáfora del espejo utilizada en el libro, por lo tanto, nos per-
mite hablar, entre otros, de espejos transparentes, que dejan 
pasar toda la luz o realidad social; translúcidos, que posibilitan 
solo una parte, sin mostrar toda la realidad; u opacos, que no 
dejan pasar la luz y, por lo tanto, la realidad social.

Todavía en la actualidad se siguen arrastrando aspectos en la 
representación que dificultan la normalización de las personas 
de este colectivo, como lo es, sobre todo, un legado ideológico 
profundamente LGTBIfóbico. Durante demasiado tiempo ser 
gay en las series españolas del siglo XX se convirtió en sinóni-
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mo de perversión, ser bisexual en sinónimo de indefinición, 
ser lesbiana en sinónimo de infelicidad, o ser trans no era ni 
siquiera una identidad, sino una forma en la que expresar una 
extravagante homosexualidad radical. 

Sin embargo, a pesar de la influencia de este legado, en las dos 
primeras décadas del siglo XXI estamos asistiendo a una revo-
lución sin precedentes en la ficción seriada LGTB+, sobre todo 
a partir de la llegada de Netflix, HBO Max o Amazon Prime 
a España. Aunque siguen existiendo arquetipos LGTB+, basa-
dos en estereotipos y estigmatizaciones tradicionales, y una des-
igualdad simbólica con respecto al resto de personajes, hoy sí 
existen referentes que arrojan luz que sirven para las siguientes 
generaciones. No podemos olvidar por lo tanto, por un lado, 
que las series de televisión son creadoras de imaginarios socia-
les, es decir, de las concepciones grupales que se tienen sobre di-
ferentes conceptos, como es el caso del colectivo LGTB+ y, por 
otro, que como producto cultural, reflejan cómo era y cómo 
es la sociedad de un momento histórico y geográfico concreto.

1.1. Estudios culturales y socialización en medios  
de comunicación

1.1.1. Posmodernidad y redefinición de significados

Nos hallamos en el momento histórico conocido como pos-
modernidad, que ha conllevado cambios culturales en diver-
sos ámbitos, como es el caso de las series de televisión como 
productos artísticos. Como afirman autores como Baudrillard 
(1998), se ha producido una caída de los antiguos metarrela-
tos, que servían universalmente y que legitimaban las prácticas 
sociales y políticas dando sentido a la realidad. Sin embargo, 
este hecho, unido a cambios sociales desde ámbitos como el 
derecho, han favorecido la aparición de múltiples voces, como 
es el caso del colectivo LGTB+, y la apertura a narrativas alter-
nativas que no formaban parte de los discursos normalizados.

Hay, por lo tanto, una ruptura de los referentes antaño váli-
dos y de las dualidades antagónicas y hegemónicas, como es el 
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caso de «heterosexual» y «homosexual», lo que da paso a otras 
identidades, como el género no binario, la bisexualidad o la 
asexualidad. Esta posmodernidad ha propiciado así la reivindi-
cación de voces históricamente minoritarias y silenciadas como 
las de género (movimientos como el 15M), étnicas (Black Lives 
Matter) o sexuales (Orgullo LGTB+). 

Nos encontramos además en un momento de «liquidez» 
posmoderna, como define Bauman (2005), en todos los ele-
mentos, desde el amor, pasando por la amistad, hasta el tra-
bajo, y de inestabilidad e incertidumbre generalizada (cambio 
climático, guerras, pandemias, etc.), como indican Lipovests-
ky y Serroy (2015). En este contexto, necesitamos vivir expe-
riencias satisfactorias que nos distraigan de la realidad de for-
ma compulsiva, lo que ha provocado, entre otros motivos, el 
aumento del consumo de series de televisión y la aparición de 
fenómenos como el binge-watching o «atracón de series» (Jen-
ner, 2017), ya que los medios de comunicación se convierten 
en el vehículo perfecto de entretenimiento, fuente discursiva y 
transmisión cultural.

1.1.2. Estudios culturales, identidad y socialización

Los medios de comunicación, y en este caso las series de 
televisión, funcionan como agentes de socialización, ya que 
sirven de portadores de conocimientos que son transmitidos y 
que las personas integran en sus experiencias. Así, como indi-
can Berger y Luckmann (1966), en estos medios se encuentra 
una fuente crucial de valores, creencias populares y de saberes 
compartidos por una misma sociedad que etiquetan y que nos 
diferencian de los demás a través de clasificaciones y signifi-
cados como «homosexual», entendido este como una persona 
con atracción afectiva y/o sexual por personas de su mismo gé-
nero. Estos conceptos son institucionalizados como forma de 
integración de la sociedad y de reproducción del orden social 
establecido (Bourdieu, 1973).

Es durante ese proceso de socialización cuando las personas 
desarrollamos nuestra identidad. Una identidad que es muta-



22

La representación LGTB+ en las series españolas J.J. Sánchez Soriano

ble y no estable dado que va variando con nuestro desarrollo 
social y cultural (Rodrigo-Alsina; Medina-Bravo, 2006), y que 
nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea. Esta 
identidad es un proceso individual pero basado en la interac-
ción con factores sociales externos, como los medios de comu-
nicación, que nos relaciona con un grupo con el que comparti-
mos determinadas características y valores y que implica saber 
quiénes somos y quiénes son los demás (Jenkins, 1996).

Esta identidad es, por lo tanto, efecto de la cultura en un mo-
mento determinado, y solo cobra sentido mediante la interac-
ción con los demás (Mercado-Maldonado; Hernández-Oliva, 
2010), lo que supone la aceptación de un grupo al reconocernos 
dentro de sus representaciones subjetivas de valores, pero tam-
bién por oposición a otros elementos o conceptos. Así, debi-
do a esta dicotomía (mujer/hombre, homosexual/heterosexual, 
transgénero/cisgénero), puede suponer un prejuicio hacia deter-
minados grupos sociales si esta identidad se construye mediante 
un sistema clasificatorio desigual y excluyente. 

Diversas disciplinas han analizado los medios de comunica-
ción como fuentes de socialización y de identidad. Es el caso 
de los estudios culturales como teoría crítica que defiende que 
la audiencia no es una masa homogénea y pasiva, sino que pue-
de tomar el rol de receptora crítica, activa y participativa ante 
los mensajes mediáticos que intentan mantener el orden social 
(Williams, 1974). Así, autores como Hall (1997) defienden que 
la cultura popular, como las series de televisión, es recibida por 
unas audiencias que se hallan en un contexto diferente al que 
se encuentran los grupos dominantes y que, por lo tanto, en 
función de ello y de sus experiencias pueden aceptar, rechazar o 
negociar los mensajes (Hall, 1997). Estas interpretaciones van a 
depender de sus características socioculturales, económicas, de 
su edad y de su orientación sexual o identidad de género, entre 
otras, y siempre teniendo en cuenta que los discursos mediáticos 
son polisémicos, es decir, no tienen un significado e interpre-
tación único, sino varios y diferentes (Martín-Barbero, 1987).
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1.2. Series de televisión y creación de imaginarios sociales

1.2.1. Imaginarios sociales: medios de comunicación como 
fuente de producción

Como se está tratando en este capítulo introductorio, las se-
ries de televisión, como parte de los medios de comunicación, 
funcionan como agentes de socialización durante la infancia y 
juventud, junto a otros estamentos como la familia o la escuela, 
y la importancia de esto recae en su función de creadores de 
imaginarios sociales. Los imaginarios sociales pueden ser defini-
dos como elementos que dan forma a las representaciones socia-
les, debido a que se basan en constructos sociales que permiten 
percibir, entender y participar en las realidades de cada sistema 
social (Pintos, 2005). Unas realidades que, por otro lado, son 
distintas en cada sociedad y momento histórico diferenciado. La 
finalidad de estos imaginarios es, por lo tanto, la interpretación 
de la realidad.

Así, los imaginarios se basan en representaciones compartidas 
socialmente que son transmitidas mediante la socialización y los 
elementos culturales. En este sentido, los medios audiovisuales 
producen discursos que estarían basados en los deseos y valores 
de las personas que los crean y que, por lo tanto, tienen una 
finalidad concreta. Por lo tanto, las imágenes que son mostra-
das a la sociedad condicionan las conductas y actitudes de los 
individuos y sociedades ya que presentan imaginarios sociales 
concretos y específicos que son institucionalizados por parte de 
los propios medios (Almagro-González, 2010).

Los medios reflejan así la realidad mediante una construcción 
subjetiva propia y, posteriormente, esto conlleva una institucio-
nalización de prácticas y roles determinados (Dittus, 2005). De 
esta forma, los discursos mediáticos se relacionan con la pro-
ducción de sentido, dado que mediante la producción simbó-
lica los medios, y en este caso las series de televisión, no solo 
muestran acontecimientos, sino que representan determinados 
fenómenos, como puede ser, por ejemplo, una relación afectiva 
y amorosa entre dos hombres (Busquet et al., 2014). En este 
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sentido, estos ejercen funciones sociales que se encuentran insti-
tucionalizadas, actúan de intermediarios de otras instituciones, 
como el Estado, y crean discursos sobre lo verdadero y lo falso y 
la diversidad social, dotando además de valores y de emotividad 
a estos discursos bajo la apariencia del entretenimiento. 

Estos imaginarios presentan además cierta estabilidad y 
certezas en un contexto posmoderno que, como hemos vis-
to, es cambiante y de naturaleza inestable. En este sentido, 
Martín-Barbero (1987) afirma que los medios tienen la ca-
pacidad de crear nuevos imaginarios que posteriormente son 
adoptados en aquello que conocemos como «realidad». Aun-
que, por otro lado, debemos tener en cuenta que a pesar de la 
existencia de estos imaginarios sociales comunes, la realidad es 
percibida de forma particular (Randazzo-Eisemann, 2012), lo 
que enlaza con la teoría de los estudios culturales analizada en 
el subapartado anterior. 

De este modo, los medios tienen la capacidad de materializar 
imaginarios sociales a través de sus discursos mediáticos. Estos 
imaginarios, a su vez, guían las acciones y los pensamientos 
de los individuos en función de diferentes creencias (Gómez, 
2001) y se materializan en forma de opinión pública, lo que 
permite mantener o deconstruir el statu quo y los valores hege-
mónicos vigentes en una sociedad y época concreta (Colaizzi, 
2001). De esta forma, los imaginarios son portadores de ideas 
e imágenes, valores e ideologías, pero también de estereotipos 
distorsionados sobre diversas minorías, como en el caso que 
nos ocupa, la LGTB+, y se convierten en una fuente poderosa 
de creación tanto de realidad como de lo aceptado o no acep-
tado mayoritariamente en la sociedad.

1.2.2. Deconstrucción de los imaginarios sociales hegemónicos: 
teorías LGTBI+

Los medios de comunicación son empresas basadas en el 
«negocio de fabricación de la realidad» (Gómez, 2001: 204), 
ya que son capaces de definir esta y, por lo tanto, de dotar de 
sentido a conceptos existentes en las sociedades como son «ho-
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mosexual» o «lesbiana». Esto es debido a que, como indica Im-
bert (2010), estos poseen una doble función, por un lado, son 
portadores de imaginarios sociales y, por otro, actúan como 
reproducción, reflejo y transmisión de estos imaginarios y de 
las representaciones sociales. En este sentido, los medios de 
comunicación no solo participan en la creación de imaginarios 
y, en consecuencia, de la realidad, sino en la definición de la 
propia identidad. De esta manera, no solo marcan lo que la 
sociedad asocia o comprende acerca del colectivo LGTB+, sino 
también lo que el propio colectivo piensa acerca de sí mismo.

Así, como se puede comprobar a lo largo de este libro, du-
rante muchos años (y, aunque se ha modificado en cierta for-
ma, aún se mantiene en la actualidad) las series de televisión 
en España han estado plagadas de imágenes y discursos dis-
torsionados sobre el colectivo LGTB+, estigmatizándolos y 
asociándolos en numerosas ocasiones con la burla, virus como 
el VIH, el mundo de las drogas, la infelicidad social o incluso 
con asuntos tan graves como la pedofilia y el abuso a menores. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado a lo largo de esta 
introducción, estos imaginarios pueden ser deconstruidos, 
debido a que de la misma manera que estos regulan lo que 
se considera aceptado y lo que no en una sociedad concreta, 
también poseen una función deslegitimadora y tienen la ca-
pacidad de crear nuevos imaginarios que posteriormente son 
adoptados en aquello que conocemos como realidad. Por lo 
tanto, estos también pueden servir como forma de subversión 
de los órdenes sociales institucionalizados. 

Un ejemplo de ello sería la concepción sobre la homose-
xualidad en España, que ha ido evolucionando de una ima-
gen ampliamente negativa en la sociedad de hace unas déca-
das, asociada a elementos como las drogas y la prostitución, 
hasta un imaginario más positivo gracias, entre otros, a la 
adquisición de derechos y a la aparición mediática de perso-
nalidades LGTB+ no asociadas a estos estereotipos (Randaz-
zo-Eisemann, 2012).

Las audiencias decodifican los discursos mediáticos que re-
ciben, teniendo por lo tanto la capacidad de deconstrucción 
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de los mismos, ya que estas son capaces de asimilar dichos dis-
cursos, pero también de utilizarlos como forma de lucha por 
el control de las representaciones y de las identidades. En este 
sentido, Martín-Barbero (1987) afirma que los medios de co-
municación proporcionan a las personas la capacidad de ver de 
forma reiterada patrones de conducta, pero también de expe-
rimentar y de adoptar nuevos hábitos que no formaban parte 
de los suyos. Para ello, se necesita una combinación de repre-
sentaciones mediáticas hegemónicas no distorsionadas y una 
audiencia crítica y activa con respecto a esta representación. 
En este sentido, a lo largo del libro presentaremos la evolución 
y transformación que se han producido en estos imaginarios 
sobre diversidad sexual e identidad de género en las series de 
televisión españolas desde su aparición, en los años 80, hasta la 
actualidad, en el comienzo de la década del 2020.

1.3. Sexo, género y orientación sexual: notas para entender una 
relación indivisible

Históricamente, nociones como la de sexo y orientación se-
xual han sido vigiladas desde la religión y desde el paradigma 
moral, como una forma de control hacia las distintas sociedades, 
en la que cada sexo se correspondía únicamente con un género 
y unos estereotipos marcados: mujer como madre, esposa y ha-
bitual en las labores del hogar frente a un hombre trabajador y 
varonil, basados los dos, por supuesto, en una heterosexualidad 
fundamentada en la reproducción y que no permitía la expresión 
de identidades o sexualidades diversas (Cornejo-Espejo, 2007). 
Posteriormente, en el siglo XIX, disciplinas como la medicina y 
la psicología, en las que la homosexualidad era considerada un 
trastorno mental, avanzaron desde el paradigma moral anterior 
pero siguieron considerando igualmente a las diversidades se-
xuales como una desviación (Cano; Astaíza, 2016). 

Es en los años 60 cuando aparece el concepto de género 
a través de los movimientos feministas de la época (Fraisse, 
2003), que comienzan a plantearse la parte cultural de la re-
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lación hombre/mujer. Este hecho ya había sido expresado por 
Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo (1949), con 
su conocida frase «no se nace mujer: llega una a serlo», en el 
que reflexiona sobre cómo muchas características asociadas a 
la mujer (rol sacrificado de madre y esposa y de cuidado de 
la casa, entre otras) no provienen de la naturaleza sino de la 
socialización y de la educación.

Desde los años 90, coincidiendo con la salida de la homose-
xualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la 
OMS, se abandona este dominio hegemónico del paradigma 
biologicista y medicalizado y se produce una apertura hacia 
otras teorías y disciplinas como respuestas a estos históricos pa-
radigmas represores. Es este el momento en el que se popula-
rizan teorías que aún se mantienen en los debates intelectuales 
actuales, como es el caso de la teoría queer (Butler, 1990) como 
uno de sus principales exponentes. Esta teoría hace una crítica 
de las categorías binarias hombre/mujer y heterosexual/homo-
sexual por considerarlas constructos opresores que limitan a las 
personas, ya que se basan en una normalidad heteronormativa 
que excluye a las personas que no encajan en este patrón dual, 
como es el caso de las personas no binarias. Butler (1990) con-
sidera así tanto los conceptos de sexo y género como construc-
tos socioculturales, ya que el sexo es una realidad prediscursiva 
que conduce inevitablemente a la categoría equivalente de gé-
nero. Afirma, además, que esto se basa en determinadas ideas 
sociales y políticas que tienen el objetivo último de mantener 
el statu quo hegemónico, jerárquico y desigual, por lo que pro-
pone una deconstrucción de los mismos. 

Así, actualmente sexo es entendido como aquellas caracterís-
ticas biológicas y físicas que diferencian a un hombre de una 
mujer (sin excluir a las personas intersexuales): cromosomas, 
órganos reproductores, etc., y que van a definir su forma de 
socializar y relacionarse ante el resto. Género, por su parte, 
es aquella construcción sociocultural que define los atributos 
y la manera de comportarse en el mundo que se esperan de 
una persona por su sexo de nacimiento y que son aprendidos 
a través de las prácticas sociales (De Lauretis, 1987). Esto en 
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ocasiones supone estereotipos distorsionados y desigualdades 
de género que varios movimientos contraculturales intentan 
deconstruir para proponer identidades más justas e igualita-
rias, como es el caso de los movimientos feministas. 

De esta forma, podemos afirmar que el sexo de nacimiento 
predetermina al género en la mayoría de ocasiones, ya que va 
a definir su manera de vivir en el mundo. Esto encuentra su 
excepción en las personas trans, para quienes su sexo de naci-
miento no coincide con su género sentido, ya sea este mascu-
lino, femenino, o no binario, entre otros, por lo que supone 
una nueva adaptación por no comportarse en función de los 
constructos socioculturales que se espera de ellas por el sexo con 
el que fueron asignadas al nacer. Así, entendemos a una persona 
cisheterosexual o cishomosexual como aquella cuyo género sen-
tido coincide con su sexo de nacimiento y a una persona trans 
al resto de identidades cuyo sexo y género no son coincidentes. 

La orientación sexual, por su parte, también queda influida 
por los conceptos de sexo y género, debido a que en una so-
ciedad basada en el heterodiscurso, estos términos implican 
una presunción de heterosexualidad obligatoria, sin embargo, 
las orientaciones diversas suponen una ruptura de la función 
reproductora y de la jerarquía hegemónica basada en el para-
digma en el que el sexo es siempre coincidente con el género y 
también, por supuesto, heterosexual (Rich, 1980).

En cuanto al género y a la orientación sexual, la cultura occi-
dental tradicionalmente ha entendido como «normales» aque-
llos rasgos relacionados con la heterosexualidad y con los roles de 
género esperables para cada persona según por cómo son identi-
ficados o «leídos» por la sociedad heteropatriarcal. Así, se deben 
mencionar conceptos que posteriormente serán desarrollados en 
las series de televisión aquí tratadas, como el de homonormati-
vidad, que consiste en aplicar a personajes LGTB+ conceptos 
«bien vistos» de la heterosexualidad (personajes caucásicos, de 
clase media-alta, esbeltos, etc.) para que estos sean integrados 
con naturalidad en las tramas y con el resto de personajes (Sán-
chez-Soriano; García-Jiménez, 2020). En este sentido, la trans-
normatividad consiste en acercar a los personajes trans al mayor 
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grado posible de passing, es decir, a las características físicas más 
parecidas a los estereotipos de género, tanto masculinos como 
femeninos (Villegas Simón et al., 2023).

Por lo tanto, observamos que sexo, género y orientación se-
xual son términos complementarios y unidos de manera in-
divisible, ya que no podría entenderse, por ejemplo, la cons-
trucción mediática de lesbianas sin introducir el concepto de 
sexo, al igual que tampoco podría hacerse sin el concepto de 
género. Se trata, además, de conceptos que son objeto de estu-
dio científico y de líneas específicas desde múltiples ámbitos y 
ciencias, como es el caso de la comunicación y de la colección 
«Comunicación y género» a la que pertenece este libro. 


