
 

 

El valor de la diversidad en la educación. Modelos de representación de 
personajes LGBT+ en las series de plataformas de streaming: hacia un marco 

pedagógico digital para el alumnado adolescente 

 

Javier Acevedo Nieto 

 

Directora: Dra. María Marcos Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

25 de mayo de 2022 

  



 

INTRODUCCIÓN 
Hay diversos autores que afirman que los medios de comunicación son creadores de marcos interpretativos, de 
modelizadores de conciencia (Lippman, 1922). El análisis de estos marcos, además de pertinente, es necesario y 
fundamental para comprender la representación que se está haciendo en los medios de comunicación de los grupos 
minoritarios, del género y, en general, de la diversidad, pero también para demandar la representación que estos grupos 
pueden hacer de sí mismos y de su entorno a través de una práctica mediática autónoma (Van Dijk, 1997). Resulta, por 
tanto, fundamental analizar el modo en que una sociedad es representada en el audiovisual. 

 
Como consecuencia, resulta necesario y esencial prestar especial atención a cómo la cultura representa a las minorías ya 
que estas son parte de la sociedad española y que su imagen y representación debe ser cuidada y mostrada. El artículo 2.2 
de la “Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas” de la Organización de las Naciones Unidas dispone que “las personas pertenecientes a minorías tendrán el 
derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública”. Sin embargo, las personas 
con diversidad funcional, LGBT+, racializadas o migrantes, las minorías religiosas, culturales, nacionales o étnicas carecen 
de los privilegios de los grupos sociales dominantes con respecto a su acceso y control de los contenidos de los medios de 
comunicación y, como señala Hartley (2012), tienen dificultades para entrar en dichos medios, por lo que son incapaces de 
establecer su punto de vista, e incluso cuando se consigue el paso suelen decepcionarse por la cobertura que reciben. Es 
cierto que en los últimos años hay más creadores pertenecientes a estas minorías, pero sigue siendo insuficiente. 
George Gerbner (1972) denominaba aniquilación simbólica la falta de representación cultural y mediática de algunos 
grupos sociales. En este sentido, existe ya una gran tradición empírica para analizar y medir las representaciones 
mediáticas de las mujeres (Collins, 2011), las personas LGBT+ (v.g., Gillig et al., 2017; Madžarević y Soto-Sanfiel, 2018; 
Soto-Sanfiel et al., 2014) o los migrantes/racializados (v.g. Igartua et al, 2005; Igartua, et al 2007; Igartua et al 2011; van 
Dijk, 1989; van Gorp, 2005) en la ficción a través del análisis de contenido en el contexto internacional. Son escasos los 
estudios de este tipo en el ámbito español (especialmente en lo referido a la población LGBT+ y las personas mayores) y 
también los que comparan los resultados de la representación en los contenidos con las percepciones que tienen las 
propias audiencias sobre dichas representaciones. Por este motivo, dado que no hay suficientes trabajos que analicen la 
diversidad en el audiovisual de manera articulada y sistemática, esta investigación viene a completar dicho nicho 
académico. 

 
Además de los citados, otros trabajos más recientes de investigadores del entorno grupo investigador del proyecto nodriza 
son parte de los antecedentes científicos inmediatos relacionados al proyecto de investigación en el que se inscribe esta 
tesis doctoral. Dichas investigaciones realizadas en distintos departamentos universitarios de España son pioneras en el 
ámbito de generar conocimiento sobre los aspectos vinculados a los objetivos de este estudio. Específicamente destacan 
los trabajos de las Dras. Beatriz González de Garay, Andrea Francisco Amat, María Ramos Marcos y Dr. Rafael Ventura 
(González-de-Garay, 2019; Marcos-Ramos, 2019; Francisco Amat, 2018; Ventura, 2018), quienes han estudiado la 
representación LGBT+ y realizado propuestas educativas en los medios de comunicación de España. Estos especialistas 
han explorado aspectos como: 1) el tratamiento de la cuestión LGBT+ en la ficción española de cine y televisión; 2) las 
estrategias narrativas de visibilización LGBT+ en la ficción; 3) la evolución de los personajes LGBT+ en el cine español y su 
efecto sobre las identidades adolescentes; 4) la representación de género y diversidad sexual en los medios españoles; 5) 
la representación del amor lésbico en series de televisión; 6) la representación del lesbianismo en las series de televisión y 
en la historia de los medios españoles; 7) las diferencias de representación del lesbianismo en las series para la televisión 
en abierto y en las series de internet; 8) el tratamiento de la maternidad lésbica; 9) las respuestas de las audiencias a la 
paternidad gay subrogada en los medios, y 10) las representaciones heteronormativas de personajes LGBT+ en los medios 
y las respuestas de las audiencias. 

 
Asimismo, los trabajos de otros investigadores también parte del estudio nodriza como Ariadna Angulo-Brunet, Adriana 
Carvalho, Goran Madzarevic, Adriana Ibiti, Rosa María Palencia, Isabel Villegas-Simón y María T. Soto-Sanfiel 
(Angulo-Brunet y Soto-Sanfiel, 2020; Carvalho, 2015; Madzarevic , 2016; Madzarevic & Soto-Sanfiel, 2018 y 2019; Ibiti & 
Soto-Sanfiel, 2019; Soto-Sanfiel & Ibiti, 2016; Soto-Sanfiel, Ibiti & Palencia, 2014;.; Villegas-Simón y Soto-Sanfiel, 2020 y 
2021; Soto-Sanfiel, 2020) son de especial importancia debido a que han desarrollado estudios empíricos de recepción 
sobre personajes y narrativas LGBT+ que han versado sobre los siguientes temas: 1) reducción de prejuicio (homofobia) a 
través de la representación positiva de personajes gays; 2) efecto de la homofobia hacia lesbianas en la percepción de 
personajes lésbicos; 2) respuestas de entretenimiento (v.g. disfrute, apreciación, realismo) de audiencias de distintas 
orientaciones sexuales y género a la representación de lesbianas en ficciones; 3) aspectos morales de las audiencias en la 
recepción de ficciones; 4) identificación con los personajes LGBT+, y 5) recepción de sexo lésbico explícito en cine. En 
general, estos trabajos han adoptado una perspectiva psicológica para avanzar en el conocimiento del impacto de las 
representaciones de ficción LGBT+ en las actitudes y respuestas de las audiencias. También hay que destacar las 
investigaciones de este grupo en materia de recepción y alfabetización cinematográfica en contextos educativos de 
secundaria europeos y, particularmente, españoles (Soto-Sanfiel et al, 2018; Soto-Sanfiel y Angulo-Brunet, 2021; 
Villegas-Simón et al, 2018). Otras aportaciones, como las de Fuentes (2014) o De Casas Moreno et al (2018) han 
ahondado en la problemática de fórmulas de storytelling en redes sociales y su visión del colectivo LGBT+ y también 
existen estudios sobre diversidad sexual y de género en el entorno universitario (Tinoco-Giraldo, Torrecilla Sánchez y 
García Peñalvo, 2021). El desplazamiento de estas consideraciones e investigaciones a la realidad docente y práctica 
pedagógica es el punto final de la propuesta. Por lo tanto, este estudio se centra en los nuevos patrones de 
comportamiento y aprendizaje online de aprendientes digitales y pretende ahondar en una panorámica pedagógica que 
pueda ser empleada por el docente para activar estrategias de aprendizaje vinculadas a la representación del colectivo en 
el audiovisual. 
 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS  
 

Este proyecto podrá contribuir a obtener un mayor conocimiento vinculado a los objetivos de la investigación del Plan 
Nacional de Investigación en la que se enmarca (PID2019-110351RB-I00, Representación LGBTI+ en la ficción seriada 
española y eficacia en la reducción de prejuicios por orientación sexual e identidad de género). Específicamente, permitirá 
adquirir información sobre la representación LGBT+ y sobre su incidencia en la reducción de prejuicios por distintas 
audiencias. Esos conocimientos añadirán datos relevantes para el tema más amplio de los efectos del entretenimiento en 
los medios de comunicación y nos capacitarán para avanzar en la comprensión de los fundamentos, mecanismos y 
dinámicas sobre los que operan. El solicitante se incorporará a los dos grupos de investigación reconocidos en el que sus 



 

directoras son partes: CritiCC, de la Universidad Pompeu Fabra y OCA (Observatorio de Contenidos Audiovisuales), de la 
Universidad de Salamanca. 

 
La investigación sobre los efectos de los medios acumula una gran cantidad de estudios y conocimientos; es una de las 
tradiciones más fecundas del estudio de los medios (Piñeiro-Naval y Morais, 2019; Arcila-Calderón, Blanco-Herrero y 
Valdez-Apolo, 2020). Sin embargo, las nuevas ofertas, situaciones de consumo y formas expresivas son vetas muy 
necesitadas de escrutinio académico. Por otra parte, este conocimiento tiene, sin duda, aplicación práctica. 

 
Concretamente, esta investigación pretende alcanzar cuatro objetivos principales: 

 
1. Cuantificar la presencia y la representación de las minorías, la diversidad y el género en las series españolas de 
plataformas de streaming. 
2. Identificar las causas que hay detrás de la representación de las minorías, la diversidad y el género en las series de 
plataformas de streaming a través del diálogo con los creadores. 
3. Diseñar de un catálogo de series “diversas” para su utilización con fines pedagógicos en las escuelas de secundaria. 
4. Observar las respuestas de adolescentes a la representación de las personas LGBT+ con el fin de diseñar propuestas 
tecnopedagógicas adecuadas a partir de una muestra del catálogo. 

 
Consecuentemente, este proyecto puede arrojar información valiosa que permita generar entornos culturales armoniosos, 
respetuosos del otro y de su individualidad. Dado que toma en cuenta la perspectiva cultural, el proyecto también ofrecerá 
información muy pertinente para establecer el grado de particularidad de las respuestas a los distintos modelos y su 
eficacia en la reducción de prejuicios de identidad de género y orientación sexual. Finalmente, la información arrojada por 
este proyecto puede ser utilizada por administraciones, instituciones e industrias del audiovisual en programas, acciones e 
iniciativas que persigan la igualdad, la eliminación de barreras excluyentes o discriminatorias de las personas 
pertenecientes a minorías y que defiendan sociedades basadas en el respeto por la diversidad. 

 
El reconocimiento de los prejuicios que existen tanto en la representación, como en la percepción de personas LGBT+, 
además de la identificación de los mecanismos narrativos utilizados en las ficciones que contribuyen a reducirlos, pueden 
conducir a proponer obras de entretenimiento audiovisuales que persuadan a las audiencias, si se tiene el afán de lograr 
sociedades más justas, más democráticas y, en definitiva, más avanzadas. Las personas LGBT+ tienen derecho a no ser 
discriminadas por su identificación de género u orientación sexual (lo que incluye su representación). Asimismo, la sociedad 
tiene derecho a percibir representaciones reales o que retraten el mundo diverso en el que vivimos. 

 
Aplicado a la parte específica de la propuesta, es decir, a la pedagogía orientada hacia modelos de representación diversos 
y útiles para la docencia centrada en los jóvenes cabe señalar que la alfabetización audiovisual y mediática, así como la 
representación de estas minorías poblacionales jóvenes, es un desafío debido a que se trata de estudiantes cuya 
motivación depende en buena parte de las características del aula (Rossol-Allison y Alleman Beyers, 2011). En ese sentido, 
la imbricación entre usos tecnológicos y audiovisuales y prácticas sociales es constante en el caso de los adolescentes 
(Livingstone, 2004). 

 
Por otra parte, cabe considerar que este proyecto es evolución natural de los recientes trabajos de los miembros del grupo 
investigador asociado al proyecto. En particular, los trabajos de la co-directora que ha propuesto un índice para medir la 
diversidad audiovisual (Marcos et al., 2020) y la diversidad de género e identidad sexual (Marcos Ramos y González de 
Garay, 2021; Marcos Ramos y González de Garay, 2020; González de Garay et al., 2019; De Caso Bausela et al., 2020; 
Gómez Villán et al., 2019). Asimismo, se deriva de las investigaciones sobre percepción audiovisual, entretenimiento y 
adolescentes realizada por la otra co-directora de este trabajo y miembros de dicha investigación nodriza (Soto-Sanfiel et 
al, 2018; Ibiti y Soto-Sanfiel, 2019; Soto-Sanfiel et al, 2021; Villegas-Simón y Soto-Sanfiel, 2021; Madžarević y Soto-Sanfiel, 
2019). 

 
Particularmente, de los trabajos de Soto-Sanfiel, Villegas-Simón y Angulo-Brunet (2018), que han explorado: 1) los 
mecanismos que describen las respuestas psicológicas de los adolescentes a narrativas de ficción desde una perspectiva 
cross-cultural; 2) las diferencias en el enganche narrativo y la apreciación a las distintas narrativas; 3) los usos y consumos 
de series por parte de los adolescentes de distintos países. De forma colateral, hay antecedentes de equipos que han 
propuesto y medido efectos de programas de alfabetización audiovisual para adolescentes europeos de distintos países. 
 

METODOLOGÍA 
 

Esta investigación se apoya en un estudio de métodos mixtos que aplica técnicas de recolección de datos cualitativos y 
cuantitativos descritas por Cresswell (2007) y que se desarrollarán en distintas fases del estudio. El uso de técnicas 
cuantitativas y cualitativas seguirá las recomendaciones de Igartua (2006). Para lograr los objetivos anteriores, la 
investigación se desarrollará en seis fases más una transversal, de manera que permita la triangulación de metodologías, 
tanto cuantitativas como cualitativas, y que se pueda lograr un conocimiento amplio y profundo sobre la diversidad de 
personajes en algunas de las series consumidas por jóvenes y estrenadas en este siglo en plataformas de streaming. 
Asimismo, el proyecto se integra en la tradición de distintos códigos éticos sobre investigación educativa, como la Guía 
ética para la investigación educativa, de la British Educational Research Association (2019). El corpus audiovisual que se 
supervisará en la fase transversal de estado de la cuestión corresponde a las plataformas de Netflix, HBO, Filmin, Prime 
Video y Disney+. 

 
Así se combinarán estas fases: 

 
0. Fase 0: Estado de la cuestión. 
• Del mes 1 al mes 11: revisión de la literatura (García-Peñalvo, 2022) y producción del primer índice de la tesis. 
1. Fase 1: Análisis de contenido de personajes - Del mes 1 al mes 8. 
• Del mes 7 al mes 8: selección de la muestra y recolección del corpus para el análisis. 
2. Fase 2: Aplicación del índice de diversidad – Del mes 7 al mes 11. 
• Del mes 9 al mes 10: realización del análisis (aplicación del índice de diversidad). 
• Mes 11: Obtención de resultados. 



 

3. Fase 3: Entrevistas con profesionales de la industria – Del mes 9 al mes 15. 
• Del mes 12 al mes 14: realización de entrevistas en profundidad. Transcripción. 
• Mes 15: análisis de las entrevistas. 
4. Fase 4: Desarrollo de un catálogo de series “diverso” – Del mes 15 al mes 30. 
• Del mes 16 al mes 18: creación del catálogo. 
• Mes 19: diseño del estudio empírico para observar el funcionamiento del catálogo. 
• Del mes 20 al mes 24: estudio de campo del catálogo. 
• Mes 25. refinamiento del catálogo. 
• Mes 26: re-test del catálogo. Nuevas pruebas empíricas 
• Mes 27: análisis estadístico de los resultados. 
• Del mes 28 al mes 30: triangulación de los resultados. 
5. Fase 5: Creación de un marco de referencia pedagógico – Del mes 31 al mes 36. 
• Del mes 31 al mes 33: Selección muestral de fichas del catálogo y diseño. 
• Mes 32: Entrevistas con docentes para obtener un reflejo experiencial. 
• Del mes 31 al mes 36: Mantenimiento del catálogo y difusión en nuevos formatos. 
6. Fase 6: Análisis de resultados y redacción de tesis – Del mes 31 al mes 36. 
• Del mes 31 al mes 36. Redacción de la tesis doctoral. Defensa. 

 
Al mismo tiempo, todas estas fases del estudio deberán ponerse en el contexto de la literatura existente para elaborar las 
conclusiones de manera conjunta y coordinada. Paralelamente, se desarrollaría una fase transversal (del mes 1 al mes 36) 
que configura el plan de formación del investigador. En esta fase se incluye la asistencia a seminarios, cursos de 
investigación y, en general, todo proceso de cualificación investigadora y formación metodológica. Dentro de esta formación 
transversal, hay un compromiso de asistencia a, al menos, dos congresos anuales para realizar ponencias que reflejen el 
estado de la investigación y los avances alcanzados en las distintas etapas. Por otra parte, el investigador se compromete 
a realizar un mínimo de dos estancias de investigación en universidades extranjeras de tres meses cada una. Las 
universidades y programas seleccionados son cuatro: preferiblemente las dos estancias se realizarían en el University 
College of London (Culture, Communication and Media en el Department of Culture, Communication and Media), y en 
National University of Singapur (Department of Communications and New Media) ; otras posibles opciones son King´s 
College London (Digital Humanities Research PhD en el Department of Digital Humanities) y Cornell University 
(Communication PhD.) . Son opciones relevantes para profundizar en el aprendizaje investigador. Estas opciones son 
relevantes para el plan de investigación puesto que cuentan con programas específicos en investigación en comunicación, 
cuentan con especialistas en tecnopedagogía y, además, desarrollan proyectos de alfabetización digital en los que la 
representación y la construcción de personajes de ficción juegan un papel relevante. 

 
Por otra parte, junto al objetivo más empírico y académico, debe tenerse en cuenta un objetivo adicional de transferencia 
del conocimiento y aplicabilidad práctica del proyecto. La vocación de este trabajo es que el catálogo se prosiga 
actualizando en años sucesivos para incluir las series que cumplan los criterios establecidos en la muestra y dando 
continuidad y permanencia en el tiempo al proyecto. El mantenimiento y actualización de la muestra permitirá, además, un 
análisis longitudinal para observar cómo ha ido variando la representación de las minorías en las series. 

 
En este estadio de desarrollo se cree que el catálogo podría tener varias categorías, en las que se recogerán las fichas de 
las series en función de las diferentes categorías. Así, habrá una categoría denominada “Series más diversas”, en la que se 
incluirán las series que obtengan un índice más alto en el índice agregado creado a partir de la suma del índice de 
diversidad de género, de nacionalidad, de orientación sexual y de edad también habrá una categoría para cada uno de los 
índices de diversidad, en los que se incluirán las series que puntúen más alto en cada uno de los índices. Para cada una de 
las series se realizará una ficha con información sobre la obra, incluyendo la obtenida en el primer análisis de contenido. 
 
MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  

 

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del Conocimiento (García-Peñalvo, 
2014), siendo su portal (García-Peñalvo et al., 2019), accesible desde http://knowledgesociety.usal.es, la principal 
herramienta de comunicación y visibilidad de los avances. En él se irán incorporando todas las publicaciones, estancias y 
asistencias a congresos durante el transcurso del trabajo. A continuación, se detalla un inventario con algunos de los 
medios, herramientas y recursos que se utilizarán para el desarrollo del proyecto junto a una breve descripción de su 
función: 

 
 

- Padlet: Diseño de un aula virtual en la que alojar propuestas didácticas y material de consulta. 
- Flipgrid: Exhibición de proyectos audiovisuales 
- Kaizena: Corrección de ensayos y encuestas que se realicen durante la fase de entrevistas. 
- Adobe Premiere Pro y After Effects 2020: edición de material audiovisual (píldoras y propuestas didácticas). 
- WeVideo: Vídeo interactivo para presentaciones de ponencias y creación de infografías de apoyo. 
- Additio: Cuaderno del investigador para registrar el avance de las distintas fases. 
- Racontr: Software de diseño de narrativas transmediales. 
- Twine: Creación de aventuras conversacionales como parte de las propuestas didácticas. 
- HotGlue: Diseño de páginas web para alojar contenidos. 
- Bases de recursos online: UOC y Harvard School 
- Google VR: Seminarios de cultura visual 
- Videojuegos: Second Life, Habbo, Minecraft, Worlds.com, performances sobre cibercultura y proyectos 
- BFI Player: Y otros recursos, para adquisición de nociones de la evolución del lenguaje audiovisual 
- Apps: Ivoox, etc, para proyectos creativos. 
- Plantilla Pipeline: plantilla para llevar a cabo la planificación global del proyecto y la temporalización. 
- Model Canvas: planificar online mediante posits cualquier proceso audiovisual. 
- Storyboard That: recurso para generar storyboards online. 
- SketchUp: para crear el set en 3D de cine o televisión. 
- Powtoon: Software para crear presentaciones animadas muy atractivas visualmente. Ayuda a realizar un pitch perfecto a 
la hora de vender el proyecto y trabajo de preproducción. 



 

- Short of the Week: Un recurso que cada semana sube un nuevo cortometraje y, en ocasiones, entrevistas con los 
responsables para adentrarse en el trabajo de preproducción. 
- BFI Player: El British Film Institute ofrece gratuitamente este repositorio audiovisual con cortometrajes de la era victoriana 
para que los estudiantes se familiaricen con el lenguaje audiovisual más elemental. 
- Harvard School Library: La librería de Harvard ofrece un listado de herramientas gratuitas y libres de derechos para 
emplear en todo tipo de producciones audiovisuales: bancos de imágenes y sonidos, flujos de trabajo y organigramas. 
- Teatroteca: El Ministerio de Cultura y Deporte tiene una plataforma con obras de teatro online donde pueden verse 
funciones de todo tipo y, en ocasiones, recopila planes de escenificación teatral. 
- Biblioteca UOC: La UOC pone a disposición de cualquier interesado/a una base de datos con más de 186 recursos online 
y gratuitos para comunicadores, periodistas y gestión de creación audiovisual. 
- Biblioteca UOC Comunicación: De nuevo, una exhaustiva base de datos de la UOC particularmente útil para personas 
involucradas en la creación y planificación audiovisual. Repositorios con guiones de cine clásico, manuales, tutoriales de 
software más utilizado, etc. 
- Racontr: En su versión para estudiantes, permite tener dos proyectos simultáneos. Es un potente software de branding y 
storytelling desarrollado para simplificar presentaciones, crear narrativas transmediales mediadas y, en general, apoyar al 
personal detrás de una creación audiovisual para visibilizar de forma gráfica su flujo de trabajo. 
- Creately: Herramienta para la creación de organigramas, esquemas y vectores que facilitan la organización de los 
distintos contenidos. 

 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS  
 

A continuación, se recoge la planificación temporal ajustada por meses y fases de elaboración de la tesis. Respecto a la 
difusión, se distingue una difusión interna y una difusión externa. La difusión interna corresponde a la elaboración y 
redacción de publicaciones académicas y ponencias en distintos congresos, preferiblemente se optará por publicaciones 
con un alto impacto científico (Q1). Asimismo, la tesis se publicará en el repositorio institucional y se elaborará un 
documento final en forma de anexo que será una guía del marco de referencia de tecnopedagogía para el ámbito 
universitario. La difusión externa corresponde al proceso de información pública del proyecto que, debido a su conexión 
con la enseñanza pública reglada (principalmente, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior), se realizará a través de 
un breve manual docente con las conclusiones más relevantes y el diseño de diverso material didáctico ajustado al marco 
de referencia final. 
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