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Resumen

Este trabajo analiza las diferencias de género en la representación de distintos tipos 
de violencia mostradas por los personajes de un programa de ficción televisiva en un 
servicio de plataformas de video bajo demanda de suscripción. Se realizó un análisis 
de contenido de los trece episodios de la primera temporada de la serie televisiva 
de Netflix «Club de Cuervos». Dos jueces de manera independiente observaron 
y codificaron en cada episodio las distintas categorías, además generaron mapas 
de las interacciones violentas de los personajes principales de la temporada, que 
permitieron analizar con mayor detalle la direccionalidad y tipo de la violencia 
ejercida y recibida de los personajes. Los hombres desplegaron significativamente 
más violencia sexista, intimidación, ignorar y descalificar, corrupción y deslealtad que 
las mujeres, pero las mujeres mostraron conductas agresivas verbales y físicas en la 
misma medida que los hombres. Existe una sobrerepresentación de hombres y de 
personas blancas en la serie, que perpetúa la discriminación basada en estereotipos y 
favorece la violencia a minorías por medio de subrepresentación o desdibujamiento. 
Se sugieren análisis interseccionales en series mexicanas y latinoamericanas que 
permitan visibilizar de forma simultánea otras desigualdades y violencias atravesadas 
por la clase, el sexo, la nacionalidad y la raza.

Palabras clave: violencia, ficción televisiva, representaciones de género y grupos 
étnicos, análisis de contenido.
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Violent Interactions in the Netflix Fiction TV Series  
“Club de Cuervos”

Abstract

This work analyzes gender differences in representation of different types of violence 
used by the characters of a television fiction program on a subscription video-on-
demand platform service. A content analysis of the first season’s thirteen episodes 
of the Netflix television series “Club de Cuervos” was carried out. Two judges 
independently observed and codified the different categories in each episode, and 
also generated maps of the violent interactions the main characters of the season 
were engaged on, what allowed analyzing in more detail the directionality and type 
of violence used by and inflicted on characters. Men displayed significantly more 
sexist violence, intimidation, disregard and disparagement, corruption, and disloyalty 
than women, but women exhibited aggressive verbal and physical behavior to the 
same extent as men. There is an overrepresentation of men and white people in the 
series, which perpetuates stereotypes based on discrimination and favors violence 
against minorities by blurring or ignoring them. Intersectional analyzes in Mexican 
and Latin American series could recognize other inequalities and violence crossed 
by class, sex, nationality, and race. 

Keywords: violence, television fiction, gender and race representations, content analysis.

Los medios de comunicación masiva (MCM) se constituyen como 
una influencia en la formación de deseos, opiniones, intereses y 
aspiraciones de los consumidores (Bonavitta; De Garay, 2011) que 

pueden internalizarse y legitimarse a través de los universos simbólicos 
representados en aquéllos (Berger; Luckmann, 2001). Para los autores, 
“el universo simbólico aporta el orden para la aprehensión subjetiva de 
la experiencia biográfica. Las experiencias que corresponden a esferas 
diferentes a la realidad se integran al mismo universo de significado que 
se extiende sobre ellas” (2001, p. 127).
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En los programas de televisión se visibilizan problemas de género 
tales como el acoso sexual y la violencia de pareja, laboral o sexual (Galán, 
2007), así como la publicación de imágenes estereotipadas de las mujeres 
transmitidas en los MCM, lo que refuerza la violencia de género contra 
éstas (Bonavitta; De Garay, 2011). Asimismo, existen series que, si bien 
rompen con estas representaciones tradicionales de las mujeres, repiten 
patrones de dominación por etnia o raza (Aguado-Peláez; Martínez- García, 
2016). En suma, las series de ficción son populares independientemente 
del medio por el que se proyecten y tienen el potencial de formar, a través 
de sus historias, las creencias y actitudes morales de la sociedad (Bilandzic; 
Hastall; Sukalla, 2017). Por ello, en este trabajo analizamos las diferencias 
de género en la representación de distintos tipos de violencia generada 
y recibida por los personajes de un programa de ficción televisiva en un 
servicio de plataformas de video bajo demanda de suscripción (SVOD). 

Fue de nuestro interés el análisis de los servicios de SVOD porque, desde 
su lanzamiento, hace más de una década, estos servicios han incrementado 
exponencialmente sus suscripciones en todo el mundo, ofreciendo ventajas 
para los consumidores de contenidos como la eliminación de anuncios 
publicitarios y la facilidad de acceder a contenidos por distintos dispositivos 
y en el horario que decida el espectador (Suárez-Cousillas; Martínez-
Fernández; Sánchez-Amboage, 2019).

Elegimos la plataforma Netflix porque se ha posicionado como el 
principal servicio de entretenimiento por internet, con presencia en 190 
países y más de 148 millones de personas que usan el servicio (Adhikari et 
al., 2012; Netflix, 2018). En septiembre de 2018, se registraron 8.3 millones 
de suscriptores, mientras que la televisión satelital decrementó en un 5.1% 
con respecto al año anterior (Camargo, 2018). De igual forma, Suárez-
Cousillas, Martínez-Fernández y Sánchez-Amboage (2019) coinciden con 
que Netflix es la plataforma más destacada en las evaluaciones y acceso 
de los usuarios, particularmente entre los jóvenes. 

En este estudio, analizamos la serie Club de Cuervos (2015-2019), 
creada por Gaz Alazraki y Michael Lam, que fue la primera producción en 
idioma español y en escenarios latinoamericanos de la empresa Netflix. La 
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serie trata acerca de una familia mexicana dueña de un equipo de fútbol 
que debe enfrentarse a la muerte del fundador Salvador Iglesias, lo que 
deviene en una serie de conflictos sobre quién de los dos hijos debe asumir 
el papel de presidente. Los protagonistas son Salvador “Chava” Iglesias, un 
joven de 29 años que ha pasado sus años de juventud en fiestas y gastando 
desmedidamente el dinero de la empresa y su hermana Isabel Iglesias, que 
ha pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando para la empresa y 
capacitándose para tomar las riendas de la misma, pero que es descartada de 
manera inmediata por el Consejo del Equipo porque es mujer. Isabel se dedica 
a luchar de manera constante como antagonista de Chava por la presidencia 
del equipo. De manera paralela, se revelan las historias personales y laborales 
de algunos miembros del equipo de fútbol (Moisés; Cuauhtémoc y Tony, 
jugadores mexicanos; Aitor, jugador español; Potro, jugador argentino; Río, 
jugador brasileño) y de la empresa (Félix, director técnico; Hugo Sánchez, 
asistente de Chava; Goyo, entrenador) y la historia de Mariluz, la viuda de 
Salvador Iglesias (padre) en su trayecto para convertirse en parte integral de la 
familia y la empresa. Además, en la serie se destacan temas relacionados con 
la violencia, el consumo de sustancias (principalmente cocaína, mariguana 
y alcohol), la infidelidad y la sexualidad irreflexiva, así como traiciones y 
mentiras entre los miembros de la familia y entre la directiva del equipo y los 
jugadores. Nos interesó la representación de la violencia física, psicológica y 
sexual en términos de quién la ejerce y quién la recibe por género, así como 
otras manifestaciones no explícitas de violencia, pero que rompen con las 
normas sociales en perjuicio de otro, como la manipulación, las mentiras, 
la deslealtad y la corrupción.

Elegimos esta producción televisiva por ser transmitida en un servicio de 
plataformas de video bajo demanda de suscripción y por ser la primera en 
representar a un sector de la sociedad mexicana a través de dicho servicio. 
Además, nos interesó la serie porque plantea las dificultades de un personaje 
femenino al incorporarse en escenarios típicamente masculinos (el manejo 
de un equipo de fútbol), particularmente el machismo imperante. La serie 
fue punta de lanza para otras producciones mexicanas, como La Casa de 
las Flores (2018-2020).
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Estado del arte

Los estudios en ciencias sociales sobre los servicios de SVOD se han 
centrado en el binge watching de las series, – o sea, el mirar compulsivamente 
múltiples episodios o temporadas completas de forma continua (Pilipets, 2019) 
– comportamiento facilitado por la disponibilidad y rápido crecimiento de las 
plataformas de transmisión de contenidos (Matrix, 2014; Pittman; Sheehan, 
2015) y por la personalización, la autopromovida calidad que dicen tener, 
la aclamación cultural a la que hacen alusión y el eslogan de relajación que 
se ha configurado en torno a estas (Jenner, 2017; Pilipets, 2019).

Sin embargo, en los últimos años comenzaron a aparecer análisis de 
contenido sobre la ficción en estas plataformas (Aguado-Peláez, 2018, 
2019; Aguado-Peláez; Martínez-García, 2016; Needhan, 2017). Existen 
investigaciones del análisis de contenido en medios de comunicación abierta 
(Igartúa et al., 2011; Vega-Montiel, 2010); comerciales (Velandia-Morales; 
Rincón, 2014); películas (Álvarez-Hernández; Garay-Domínguez; Frutos-
Esteban, 2015; Fonseca, 2017); y canales de YouTube (Estrella-Osorio; 
Angulo-Moncayo, 2018). Si bien los estudios de análisis de contenido 
sobre violencia en la televisión no son nuevos (para una síntesis histórica 
ver Signorielli, Morgan y Shanahan, 2018), en los últimos años, han 
incrementado los estudios que se han propuesto analizar contenidos de 
SVOD. Considerando que dichos servicios se encuentran al alza y cada vez 
sustituyen más a la televisión de paga y abierta, será necesario abordar cómo 
se representa a la sociedad y lo que se consume a través de los medios de 
comunicación masiva, particularmente en términos de violencia. 

En este trabajo coincidimos con la postura de la teoría del cultivo 
de Gerbner (1969, 1972), en el sentido de que consideramos que la 
violencia en la televisión (y en esa línea, en los servicios de SVOD) ayuda 
a definir, caracterizar y decidir la naturaleza y sentido de las sociedades en 
un mundo ficticio, que no siempre corresponde con el mundo real y, sin 
embargo, las personas obtienen lecciones de la ficción y las narrativas e 
historias transmiten percepciones, valores y normas. Es decir, entendemos 
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que no siempre se imitarán o repetirán los comportamientos violentos 
observados en las series de ficción televisiva, pero sí que estas abonarán a 
la normalización y naturalización de la violencia a través de “indicadores 
culturales” que intentan mostrar características que reflejan y reproducen 
la cultura que representan. Sin embargo, consideramos que la definición de 
violencia limitada a las agresiones físicas no da cuenta de la multiplicidad 
de expresiones de violencia que pudieran presentarse en las series de 
ficción (Signorielli et al., 2019); y aunque el índice utilizado por Gerbner 
pudiera ser útil en el análisis de la violencia en proyectos longitudinales 
y con numerosas series, porque permite facilitar la contabilización de 
la violencia, en nuestro caso nos centramos en un número limitado de 
episodios, lo que nos permitió profundizar en diferentes tipos de violencia.

Desde una perspectiva de contenido moral, Bilandzic et al. (2017) 
refirieron que la violación a las normas en la ficción no solo debiera incluir 
actos violentos, sino también las agresiones indirectas, psicológicas, sociales, 
verbales e incluso las violaciones no agresivas como decir mentiras o groserías, 
ser descortés u hostil, porque tienen un efecto negativo en las audiencias. 
En sus resultados, mostraron que las transgresiones violentas fueron solo una 
pequeña fracción de la totalidad de violaciones a las normas, en comparación 
con otras transgresiones como mentir, engañar o usar lenguaje vulgar; en 
las comedias, los autores reportaron que existen altos niveles de ataques 
verbales y comportamiento irrespetuoso, principalmente entre personas 
con relaciones cercanas, mientras que consecuencias negativas para estos 
comportamientos son raras.

En este trabajo supusimos que los personajes hombres se mostrarían 
como más violentos que los personajes mujeres y que las mujeres recibirían 
más violencias que los hombres. Esto debido a que diversos estudios de 
género (Conell, 1995; Herzfeld, 1985; Gutmann,1998; Kimmel, 2000; Laso, 
2017; Valdés; Olavarría, 1997) han logrado mostrar que existe una relación 
entre violencia, poder y masculinidad, la cual tiene un origen cultural y 
está asociada a la construcción patriarcal del “ser hombre”. Por ejemplo, 
en el trabajo de Herzfeld (1985) se habla de agresividad, deslealtad, fuerza 
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y dominación como características que distinguen a las masculinidades. 
En estos estudios particularmente se analiza la violencia de hombres hacia 
mujeres en el espacio íntimo; en cambio, el trabajo de Conell (1995) explica 
las tensiones, violencias y jerarquías que se establecen entre distintos tipos 
de masculinidades (hegemónicas, cómplices, subordinadas y marginadas). 
Además, el comportamiento violento de los hombres también ha sido 
documentado en casos de violencia de masculinidades hegemónicas hacia 
hombres que muestran rasgos femeninos u homosexuales (Herdt, 1993).

Marco teórico

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2002) la violencia 
se define como el uso intencional de la “fuerza física o el poder, ya sea 
en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
(p. 3). En este trabajo nos interesó particularmente observar la violencia 
en términos de género.

La violencia de género según la Comisión Europea (s.f.) se entiende 
como actos contra una persona debido a su género que afecta a personas o a 
un género desproporcionadamente, que puede tomar la forma de violencia 
física, psicológica y sexual. En nuestro estudio hemos considerado la violencia 
en estos tres tipos: violencia física, violencia verbal y violencia sexual. Por 
violencia física nos referimos a ataques físicos mayores – caracterizados 
por presencia de sangre o agresión – o a ataques físicos menores tales 
como empujones, cachetadas u otra agresión sin la presencia de sangre; 
también incluimos daños a la propiedad como una forma de violencia 
patrimonial. En la violencia verbal o psicológica incorporamos comentarios 
hostiles, por ejemplo, chistes sexistas, sarcasmo, groserías, etc. e ignorar 
y descalificar; y en la violencia sexual incluimos el hostigamiento y acoso 
sexual. También hicimos una distinción entre la violencia dirigida hacia 
un personaje particular en la serie y expresiones de violencia no dirigida 
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hacia un personaje en particular, como el caso del machismo, sexismo o 
la hostilidad como actitud comportamental violenta.

Por su parte, los estereotipos funcionan como reglas de género que 
son creencias culturales hegemónicas que son institucionalizadas en 
representaciones de los medios de comunicación masiva, en las imágenes 
de hombres y mujeres, regidas por ciertas normas y políticas, en una 
variedad de prácticas organizacionales dadas por sentado (Ridgeway, 2009).

El sexismo se refiere a un prejuicio basado en el género, el cual ejerce 
efectos perjudiciales principalmente en las mujeres. El sexismo tiene dos 
formas de manifestarse: hostil y benevolente. La primera se caracteriza por 
considerar que las mujeres son inferiores a los hombres o bien que poseen 
muchas características negativas, por ejemplo, son sensibles, manipuladoras, 
etc. La segunda asume que las mujeres son superiores a los hombres, 
por ejemplo, son más puras, tienen mejor gusto y, por tanto, necesitan 
protección (Baron; Byrne, 2005). 

Por su lado, el machismo es una ideología que valida la dominación 
masculina y que congrega y promueve comportamientos en los hombres 
asociados con la irresponsabilidad, la agresividad, tener varias parejas 
sexuales simultáneas, la no participación en las actividades domésticas, la 
impulsividad, la fuerza física, la dureza en la manera de vincularse con las 
mujeres (Fuller, 1995), los cuales reproducen las desigualdades y asimetrías 
en las relaciones entre hombres y mujeres. Un concepto relacionado con 
el machismo es el de micromachismo que se refiere a prácticas de poder, 
dominación y violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres en la 
vida cotidiana con las intenciones de mantener su dominio y supuesta 
superioridad, recuperar el dominio, resistirse al aumento de poder personal 
o ser cuidados por las mujeres. Los hombres, a través de estas prácticas, 
ejercen presión de baja intensidad o sutil hacia las mujeres (Bonino, 1995).

El objetivo de este trabajo fue analizar las diferencias de género en la 
representación de distintos tipos de violencia generada y recibida por los 
personajes de un programa de ficción televisiva en un servicio de plataformas 
de video bajo demanda de suscripción (SVOD).
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Método

Realizamos un análisis de contenido de los trece episodios de la primera 
temporada de la serie televisiva de Netflix “Club de Cuervos”. El análisis 
de contenido lo entendemos como “un conjunto de técnicas de análisis 
de comunicaciones tendiente a obtener indicadores (cuantitativos o no) 
por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido 
de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 
condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes” 
(Bardin, 1996, p. 32). Este tipo de análisis se ha usado como un instrumento 
para estudiar mensajes implícitos y explícitos en productos culturales, como 
las series de televisión (Aguado-Peláez; Martínez-García, 2016).

Utilizamos el modelo de análisis de contenido propuesto por Minayo 
(2009); realizamos: (a) un pre-análisis para determinar las unidades de 
registro, formas de categorización y codificación, derivado de ello definimos 
operacionalmente los conceptos que orientaron el análisis; (b) la exploración 
del material, en la que observamos los episodios, localizamos las conductas, 
características y expresiones de los personajes y codificamos en una matriz 
de observación y; (c) el tratamiento de los resultados, en donde obtuvimos 
frecuencias absolutas y relativas, medias y diferencias de medias por género 
y la interpretación de los resultados obtenidos.

La selección de los personajes para analizar la realizamos a partir 
de si existía una frase de diálogo, es decir, si los actores interactuaban y 
mencionaban al menos una frase en la escena de aparición. Dos jueces, de 
manera independiente, observaron los episodios de la primera temporada, 
capturaron a los personajes seleccionados conforme al criterio anterior y 
codificaron por episodio las distintas categorías. 

La matriz de observación la elaboramos considerando tres 
grandes categorías: (a) datos sociodemográficos; (b) comportamientos 
violentos explícitos de personaje y hacia el personaje y (c) expresiones 
comportamentales de violencia no interpersonal. Las subcategorías se 
operacionalizaron como sigue:
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Tabla 1 - Categorías y subcategorías de la matriz de observación, con su 
operacionalización correspondiente

Datos 
sociodemográficos

Sexo 1= Hombre; 2= Mujer

Color de piel
1= Moreno mestizo; 2= Blanco; 3= 
Afrodescendiente; 4= Comunidad 
autóctona

Nivel socioeconómico
0= Sin dato; 1= Bajo; 2= Medio; 3= 
Alto

Ocupación laboral

1= Servicios; 2= Profesionista; 
3= Empresario; 4= Trabajador del 
hogar; 5= Deportes; 6= Periodismo/
comunicación; 7= Gobierno; 8= 
Director; 9= Sexoservidora; 10= 
Entrenador/Director técnico

Orientación sexual

1= Heterosexual; 2= Indefinido; 
3= Lesbiana; 4= Bisexual; 5= 
Homosexual; 6= Transgénero; 7= 
Transexual; 8= Pansexual

Comportamientos 
violentos explícitos 
del personaje y 
hacia el personaje 

Violencia física 
Ataques físicos mayores
Ataques físicos menores
Daños a la propiedad
Violencia sexual
Hostigamiento/acoso sexual
Violencia psicológica
Comentarios hostiles
Intimidación
Ignorar / descalificar

0 = No aparece
1= una o dos veces en el episodio
2= tres veces o más en el episodio

Expresiones 
comportamentales 
de violencia no 
interpersonal

Asociadas específicamente con 
género 
Machismo explícito
Sexismo
Micromachismos
Implícitas
Mentiras
Manipulación 
Deslealtad
Hostilidad
Corrupción

0= No aparece
1= una o dos veces en el episodio
2= tres veces o más en el episodio

Fuente: Elaboración propia. 



Laura Nadhielii Alfaro-Beracoechea & Karla Alejandra Contreras Tinoco

Sociologias, Porto Alegre, ano 24, n. 61, set-dez 2022, p. 350-380.

360

Obtuvimos el estadístico alpha de Kripendorff (2004) para el acuerdo 
interjueces con un valor de α = .81, lo cual fue adecuado, siendo mayor al 
mínimo sugerido por el autor. Posteriormente generamos un índice de violencia 
para las variables de Violencia Generada, Violencia Recibida y Violencia 
Expresada. También obtuvimos frecuencias para los demográficos y para los 
comportamientos violentos ejercidos, recibidos y expresados. Asimismo, 
analizamos el Test de Bechdel-Wallace por episodio, como un indicador de 
la representación y participación de las mujeres en la ficción. Cabe señalar 
que Freitas et al., (2016) establecen que este test parte de tres supuestos 
que son: a) que en la serie haya al menos dos mujeres; b) que esas mujeres 
tengan un tema de conversación; c) que el tema no trate sobre un hombre. 
Aunque el test fue creado para la industria cinematográfica, lo aplicamos 
en la ficción televisiva y en este trabajo como una muestra de la violencia 
simbólica a que pueden ser sujetas a través de la invisibilización en la serie.

Adicionalmente, siguiendo a Bardin (1996) en su propuesta de que 
en el análisis de contenido pueden construirse recursos investigativos que 
den pie a nuevas interpretaciones, generamos mapas de las interacciones 
violentas de los personajes principales de la temporada, que permitieron 
analizar con mayor detalle la direccionalidad y el tipo de la violencia 
ejercida y recibida de los personajes. Si bien sabemos de la existencia de 
procedimientos analíticos similares tales como la teoría de grafos, la cual 
permite construir una estructura de nodos e identificar la relación entre 
las unidades conceptuales aglutinadoras y aristas direccionales (Echeverria; 
Vargas; Urzua; Ferreira, 2008), nuestro análisis es distinto, ya que solo 
buscamos identificar la prevalencia de la violencia en las interacciones 
entre personajes (mediante el lenguaje verbal y no verbal expresado por 
cada personaje), así como identificar la direccionalidad de esa violencia. 
No nos interesó definir el significado del grafo a partir de red cognitiva en 
la que participa ni considerar las redes vecinas de las que forma parte. Los 
mapas de interacciones violentas los realizamos por episodio y consistieron 
en que en cada escena se buscó si hubo interacciones violentas, entre qué 
personajes y de qué tipo eran. Estas escenas violentas fueron marcadas 
con colores y las flechas indicaron la direccionalidad de la violencia. En la 
sección de resultados mostramos tres ejemplos y el resto de los mapas por 
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episodio pueden consultarse en materiales complementarios. En la revisión 
de la literatura previa no hay registro de la utilización de esta técnica, pero 
consideramos que a través de ella pueden observarse gráficamente las 
interacciones violentas con mucha claridad.

La matriz de observables la elaboramos en el programa Excel de 
Microsoft y los análisis cuantitativos de diferencias de medias los realizamos 
con el software SPSS v. 21. Para la elaboración de los mapas de interacciones 
violentas utilizamos un procesador de texto.

Resultados

De los 74 personajes en la serie, 53 fueron hombres, el resto mujeres. 
Entonces, el número de personajes hombres representó el 71.6% del total. 
En cuanto al color de piel, 50 personajes (67.6%) tenían color de piel 
blanco, 23 (31%) fueron morenos, y un personaje (1.4%) afrodescendiente. 

Por otro lado, en 43 casos (58.1%) no identificamos una orientación 
sexual clara; 28 personajes (37.8%) mostraron una orientación heterosexual; 
un caso (1.4%) se mostró homosexual; un caso, pansexual (1.4%); y un caso 
transgénero (1.4%). Nos llama la atención que se presentó el caso de acoso 
de un hombre joven (Aitor Cardoné) a otros hombres (Chava Iglesias y Potro), 
mostrando una hipersexualización incontrolada del personaje, al que se 
caracterizó como pansexual, lo que pudiera abonar a una representación 
negativa de las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. 

La tabla 2 presenta las frecuencias absolutas y relativas de las 
interacciones violentas localizadas en los trece episodios. La modalidad de 
violencia más frecuente fue la psicológica, a través de comentarios hostiles 
(43.81%), que podían incluir sarcasmo, insultos y groserías. En segundo 
lugar, encontramos ignorar o descalificar las opiniones que sugería algún 
personaje. Esta descalificación estaba principalmente dirigida a Isabel, una de 
las protagonistas de la serie y hacia Hugo Sánchez, el asistente personal de 
Chava. Con relación a lo anterior, encontramos que, en esta producción de 
comedia y drama, si bien hay algunos comportamientos violentos de agresión 
física, hay más comportamientos de violencia psicológica, primordialmente 
entre los dos protagonistas de la serie (Isabel y Chava Iglesias).
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Con la intención de medir las diferencias por sexo en cuanto al tema 
de la violencia, realizamos tres índices: 1) violencia generada; 2) violencia 
recibida; 3) violencia sexista. En la violencia generada observamos que 
hay ligeramente más actos de violencia por parte de los hombres que de 
las mujeres, sin embargo, estas diferencias no son significativas (Prueba de 
Levene = 0,29; T = 0,75, sig. = 0,46). Con respecto a la violencia recibida, 
identificamos que las mujeres recibieron ligeramente más violencia que 
los hombres, aunque nuevamente esta violencia no resultó ser significativa 
(Prueba de Levene = 0,83, T = -0.43, sig. = 0,067). Tan solo aparecen 
diferencias significativas en el índice de violencia sexista – más hombres 
ejercen violencia sexista que las mujeres (Prueba de Levene = 0,003, T = 
1,9, sig. = 0,007). Tal como se puede apreciar en la tabla 3. 

Tabla 3 - Diferencia de medias entre hombres y mujeres en los índices de violencia 
(N=74)

Hombre (n=53) Mujer (n=21)
Prueba 

de 
Levene

Prueba T para la 
igualdad de medias

Media D.T. Media D.T. p t p

Índice de violencia 
generada

0,10 0,16 0,07 0,08 0,29 0,75 0,46

Índice de violencia 
recibida 

0,08 0,13 0,09 0,12 0,83 -0,43 0,67

Índice de violencia 
sexista

0,07 0,14 0,01 0,04 0,003*** 1,9 0,007***

***p<.01; **p<.05; *p<.10

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, buscamos identificar puntualmente qué tipos de violencia se 
habían ejercido. Al respecto, encontramos que hubo diferencias significativas 
en lo referente a intimidación, ignorar/descalificar, machismo explícito, 
sexismo, deslealtad y corrupción. En todos los casos, los hombres fueron 
los que más expresaron estas violencias, tal como se describe en la tabla 4.
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Para la diferencia entre hombres y mujeres identificada en las categorías 
de intimidación, ignorar o descalificar, encontramos que los personajes 
hombres utilizaron la intimidación, particularmente amenazas, para lograr sus 
objetivos y cubrir sus errores, mientras que ignoraron y descalificaron para 
desdeñar las opiniones de las mujeres (especialmente Isabel) y de personajes 
de servicio (particularmente Hugo Sánchez), invalidando experiencias y 
posibles aportes en el manejo y administración del equipo. La respuesta de 
Hugo Sánchez a esta violencia fue callarse y obedecer. Por el contrario, las 
mujeres tendían más a escuchar y responder, en ocasiones con comentarios 
hostiles. También los hombres se mostraron en general como más desleales 
y corruptos que las mujeres.

Tabla 4 - Diferencias significativas de medias entre hombres y mujeres en la 
generación de violencia (N=74).

Hombre (n=53) Mujer (n=21)
Prueba de 

Levene
Prueba T para la 

igualdad de medias

Media D.T. Media D.T. Sig. t Sig.

Intimidación 0,18 0,38 0,02 0,07 0,001*** 2,81 0,007***

Ignorar/descalificar 0,20 0,36 0,07 0,15 0,003*** 2,24 0,028**

Machismo explícito 0,06 0,16 0,01 0,03 0,012** 2,19 0,033**

Micromachismos 0,10 0,23 0,02 0,05 0,002*** 2,57 0,012**

Sexismo 0,05 0,13 0,02 0,06 0,014** 1,7 0,09*

Deslealtad 0,14 0,34 0,04 0,10 0,03** 1,96 0,06*

Corrupción 0,09 0,34 0,0 0,0 0,02** 1,96 0,06*

***p<.01; **p<.05; *p<.10

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las interacciones violentas trazadas en los mapas, un primer 
hallazgo fue que en los trece capítulos aparecen más hombres que mujeres 
en escenas violentas. Esto lo atribuimos a que realizar comentarios hostiles, 
intimidar e ignorar/descalificar se encuentran entre los tres tipos de violencia 
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más frecuentes observados en la serie y a que, en estas modalidades, sí 
hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo los hombres 
los que las expresan más. Las mujeres que están envueltas en situaciones 
violentas son: Isabel, MariLuz, Emilia, Ximena (esposa de Moisés), Paty Villa, 
Doña Lety (masajista), Vanessa (madre de Chava) Gloria (mamá de Isabel), 
la madre de Tony, la hija de Félix, una secretaria, una señora en la calle y 
una mujer en fiesta de las que no se mencionó nombre.

En un análisis pormenorizado capítulo por capítulo, observamos que 
en el capítulo uno (ver Imagen 1) hubo cinco personajes violentos, cuatro 
fueron hombres. La violencia de los cuatro personajes estuvo dirigida hacia 
Isabel, sobre quien se llevaron a cabo descalificaciones y comentarios hostiles 
de tipo sexista. Isabel, por su cuenta, dirigió violencia hacia su hermano 
en la forma de comentarios hostiles y ataques físicos menores (le da una 
bofetada al final del episodio) y hacía dos mujeres, su madre y Mariluz, en 
la forma de comentarios hostiles e intimidación.

En el capítulo 2, once de los catorce personajes violentos son hombres, 
la mayor cantidad de violencia la ejerció un hombre (Chava Iglesias) hacia 
otro hombre (José Lavalle). En el capítulo tres, aparecen doce personajes 
con interacciones violentas, dos de estos personajes son mujeres. Chava es 
el que genera más violencia hacia ocho personajes. En el capítulo cuatro, 
hay diez personajes que ejercen violencia de algún modo. En este capítulo 
el personaje más violentado fue Isabel, quien recibió cuatro tipos distintos 
de violencia, entre ellas acoso sexual, intimidación, comentarios hostiles e 
ignorar/descalificar, sin embargo, hay dos personajes hombres (Chava y Goyo) 
que establecieron peleas y violencias bidireccionales ligadas a quien tomaba 
las decisiones y tenía el liderazgo en el equipo de fútbol. En los capítulos 
cinco, seis, ocho, nueve y once Chava fue el personaje más violentado. 
Los episodios dos y cuatro fueron los que mostraron mayor diversidad de 
comportamientos violentos, particularmente de Chava (episodio 2) y del 
Sr. Rubio (capítulo 4).
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Imagen 1 - Mapa de interacciones violentas del episodio 1 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos 

Fuente: Elaboración propia. Las flechas indican direccionalidad de la violencia y el color 
indica el tipo de violencia; las flechas dobles indican violencia cruzada.

El capítulo cinco (ver imagen 2) se destaca por presentar acoso sexual de 
una mujer mayor (Doña Lety) a un hombre joven (Tony), quien es futbolista 
y recibe un masaje con tocamientos inapropiados por parte de la mujer. Fue 
el único episodio de la serie en el que se presentó esta dinámica. También 
notamos diferentes tipos de violencia del director técnico del equipo al 
protagonista de la serie y una dinámica particular con su hija, en la que ésta 
le dirige comentarios hostiles, a lo que él responde ignorándola, dos formas 
de violencia psicológica. De igual forma, se observa marcada la dinámica de 
Chava con otros tres personajes, Mariluz, Hugo Sánchez y su madre, a quienes 
ignora o descalifica de forma continuada en la mayoría de los episodios.

Ahora bien, otros personajes que recibieron diferentes tipos de 
violencia fueron Moisés (capítulo 10) y Goyo (capítulo 4). Hugo Sánchez 
aparece constantemente como receptor de comentarios hostiles y siendo 
ignorado/descalificado (capítulos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 13). Hugo Sánchez 
se presenta a lo largo de la serie con una masculinidad subordinada y 
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feminizada. Incluso, pese a que no se dice nada acerca de su orientación 
sexual, se le presenta con rasgos asociados con lo femenino, tales como: 
sensible, detallista, servicial, con buen gusto por la moda, etc. Finalmente, 
es útil enfatizar que en la serie identificamos tres personajes hombres y 
una mujer que se muestran violentos como parte de su comportamiento 
habitual y en diversos capítulos, estos son: Fernando, Aitor, Chava e Isabel.

Imagen 2 - Mapa de interacciones violentas del episodio 5 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos. 

Fuente: Elaboración propia. Las flechas indican direccionalidad de la violencia y el color 
indica el tipo de violencia; las flechas dobles indican violencia cruzada.

El episodio 10 fue el más violento, con 28 interacciones, siendo que 
Moisés recibió 11 intercambios violentos incluyendo comentarios hostiles 
(4), descalificaciones (3), intimidaciones (2) acoso sexual (1) y ataques físicos 
menores (1). Aitor fue el personaje más violento, desplegando acoso sexual (2), 
comentarios hostiles (2), ataques físicos menores (1), e ignorar y descalificar (2).

El último episodio de la temporada (ver imagen 3) mostró la tercera 
mayor diversidad en tipos de violencia, siendo que se presentó acoso sexual, 
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comentarios hostiles y descalificaciones, violencia física e intimidación. El 
acoso sexual se desplegó de un hombre mayor a una mujer joven a quien le 
toca los glúteos sin consentimiento, también de un hombre a otro hombre 
con comentarios sexuales. La violencia psicológica sigue siendo la más notoria 
y especialmente es ejercida por el personaje de Chava, quien responde 
con hostilidad cuando se ve acorralado. Una escena muy relevante en 
este episodio fue la pelea entre Aitor, un jugador español de piel blanca y 
Cuauhtémoc, un jugador mexicano, de piel mestiza, quienes intercambian 
insultos y empujones, teniendo que ser separados. En la pelea destaca la 
discriminación por orientación sexual hacia Aitor, de quien se había hecho 
pública su preferencia no heterosexual. Le dejan un mensaje de odio en su 
casillero y luego Cuahutémoc le llama «españolete» mostrando xenofobia, 
a lo que Aitor responde que «no le gusta el frijol», denostando su color 
de piel. Otros episodios también incluyeron comentarios hostiles por el 
color de piel, como el episodio cuatro, con la pelea entre Potro y Río y el 
episodio 10 con intercambios violentos de Moisés y Aitor.

Imagen 3 - Mapa de interacciones violentas del episodio 13 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos

Fuente: Elaboración propia. Las flechas indican direccionalidad de la violencia y el color 
indica el tipo de violencia; las flechas dobles indican violencia cruzada.



Interacciones violentas en la serie de ficción televisiva “Club de Cuervos” de Netflix

Sociologias, Porto Alegre, ano 24, n. 61, set-dez 2022, p. 350-380.

369

Discusión

La sobrerrepresentación masculina perpetúa el estereotipo de que 
los hombres gustan y están hechos para el deporte, los negocios y ocupan 
más espacios en la vida pública y tiene efectos en una subrepresentación y 
objetualización de mujeres. Adicionalmente, es de destacar que solamente dos 
episodios (15%) pasan la prueba de Bechdel en toda la temporada, confirmando 
la subrrepresentación de las mujeres en la serie (Freitas et al., 2016). 

También encontramos una sobrerrepresentación de personajes hombres 
y blancos. Mientras que la Encuesta Nacional de Discriminación (Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación [CONAPRED], 2017) reportó que 
alrededor de 30% de la población de México se cataloga como blanca, 
en nuestro análisis, el 67.6% de los personajes se categorizaron de esta 
forma. Como refiere Ridgeway (2009, p. 150), aunque los estereotipos 
en los medios tengan como propósito representar a los grupos, de hecho, 
representan las experiencias de los grupos dominantes de esos grupos, 
siendo que los hombres y mujeres que se observan en los medios son 
“blancos, heterosexuales de clase media.” Incluso, hubo una polarización 
importante en términos de clase, ya que los personajes principales fueron 
de clase alta y se mostró poco de las condiciones de vida de la mayoría 
de los demás personajes. 

Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el despliegue de violencia en términos de raza en el análisis 
cuantitativo, pues la violencia en esta serie se muestra de forma similar 
tanto desde y para personajes con color de piel blanco como mestizos 
y el personaje brasileño, categorizado como afrodescendiente, quién 
se presentó en la serie desplegando particularmente comportamientos 
desleales, al igual que otros jugadores, también mestizos. Ahora bien, los 
mapas de interacción con el análisis cualitativo sí reflejaron expresiones y 
hostilidades en las que se usó como argumento la adscripción a un grupo 
étnico o una nacionalidad, por lo que también se desplegaron estereotipos 
de xenofobia y racismo.
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Proponemos que otros estudios pudieran abordar las series mexicanas 
desde una perspectiva interseccional, que permita visibilizar de forma 
simultánea otras desigualdades y violencias en términos de género, raza, 
edad, la orientación sexual y la clase social, como han propuesto otros 
autores (Aguado-Peláez; Martínez-García, 2016).

En este trabajo mostramos que el tipo de violencia que se representó 
con mayor frecuencia en esta serie fue la violencia psicológica y sexista 
y en menor medida la violencia física, lo que tiene implicaciones en el 
despliegue y naturalización de violencias de género menos visibles, pero 
que perpetúan la denostación de mujeres en los ámbitos públicos.

No se identificaron diferencias en el despliegue de comportamientos 
entre hombres y mujeres en la mayoría de las categorías, ya que, en la 
misma medida, se observaron agresiones físicas y comentarios hostiles 
generados y recibidos por ambos sexos. Lo anterior no quiere decir que la 
violencia contra las mujeres se vea disminuida en esta serie, sino que nos 
encontramos en escenarios de violencia cruzada, en donde las mujeres 
responden y actúan también con violencia física y verbal, especialmente, 
lo que se vio reflejado en los mapas de interacción violentas.

El hecho de que diferentes formas de agresión (y especialmente violencia 
verbal) se den entre personajes cercanos (por ejemplo, hermanos, como es 
el caso de esta serie) en comedias y dramas fue algo encontrado también 
en el estudio de Bilandzic et al. (2017), a diferencia de otros géneros como 
los dramas de crimen, en los que las agresiones se dan primordialmente 
entre extraños.

Por otro lado, un resultado que esperábamos en términos de violencia 
machista fue que los hombres utilizaran más expresiones machistas explícitas 
e implícitas (micromachismos), además de expresiones sexistas orientadas 
a los mismos hombres. La utilización de este lenguaje fue consistente 
en los trece episodios, en ocasiones minimizando las capacidades de la 
protagonista Isabel para dirigir o administrar el equipo, mencionando que 
no era lo que quería su padre (el patriarca fallecido) o que no entendería 
el mundo de hombres del fútbol; en otras ocasiones refiriéndose a mujeres 
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como locas cuando actuaron agresivamente; y, entre los mismos miembros 
del equipo, señalando como debilidad el atender a las necesidades de la 
familia o la esposa o haciendo burla de la sexualidad de algún personaje.

Además, se encontró que hay hombres que muestran hostilidad como 
una actitud, lo cual es concordante con la construcción hegemónica de 
la masculinidad, desde la cual se habla de que los hombres debieran ser 
rudos u hoscos (Conell, 1995; Gutmann, 1998). También fue frecuente el 
uso de violencias como ignorar o descalificar por parte de los hombres. Este 
tipo de violencias nos parecen altamente perniciosas ya que naturalizan 
las agresiones implícitas.

En la violencia sexual una categoría saliente fue el hostigamiento y 
abuso sexual por parte de una mujer mayor (Doña Lety) hacia un hombre 
joven (Tony); también es significativo que cuando el joven cuenta esta 
situación a sus compañeros de equipo, el resto normaliza el acoso y lo 
significan como una señal de que es “el elegido” y le irá bien en la cancha, 
esto deja el acto sin consecuencias legales o morales, incluso de alguna 
forma es promovido, lo que es particularmente grave. De igual manera, 
otros actos de hostigamiento y acoso sexual de hombres a mujeres quedan 
sin consecuencias y son minimizados y normalizados, visibilizados como 
alguna molestia u obstáculo para obtener algún beneficio. Si bien el tema 
del acoso sexual ha sido tratado en otras series televisivas (Galán, 2007), en 
nuestro trabajo encontramos que una particularidad es que se presentan a 
hombres acosados sexualmente ya sea por mujeres o por otros hombres. A 
su vez, identificamos que la serie Club de Cuervos reproduce estereotipos 
de género, ya que, aunque se muestre diversidad en las orientaciones 
sexuales, algunas veces se las presenta como hipersexualizadas y acosadoras. 

Una limitación de nuestro estudio es que en los criterios de inclusión 
consideramos solamente a personajes con diálogo y que tuvieran una 
interacción. Aun así, pudimos identificar que, en su mayoría, los personajes 
sin diálogo fueron mujeres hipersexualizadas acompañantes de futbolistas 
y mujeres asistentes del hogar, realizando tareas domésticas, lo que pudo 
abonar a las diferencias de personajes hombres y mujeres. Sin embargo, dicho 
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análisis excede el objetivo de este estudio, por lo que otras investigaciones 
pudieran analizar más profundamente el rol de los personajes invisibilizados 
(sin nombre, sin diálogo) en las series de ficción televisiva.

Un aspecto relevante en este trabajo fue la elaboración de mapas de 
interacciones violentas por episodios, que, consideramos, nos permitió 
analizar con más detalle el tipo y dirección de las violencias entre los 
personajes principales de la serie, profundizando en las interacciones que 
no se mostraron en los análisis de diferencias de medias.
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Apéndices

Imagen 4 - Mapa de interacciones violentas del episodio 2 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos. 

Fuente: Elaboración propia. Las flechas indican direccionalidad de la violencia y el color 
indica el tipo de violencia; las flechas dobles indican violencia cruzada.

Imagen 5: Mapa de interacciones violentas del episodio 3 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 6 - Mapa de interacciones violentas del episodio 4 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos 

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 7: Mapa de interacciones violentas del episodio 6 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 8 - Mapa de interacciones violentas del episodio 7 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 9 - Mapa de interacciones violentas del episodio 8 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 10 - Mapa de interacciones violentas del episodio 9 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 11 - Mapa de interacciones violentas del episodio 10 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 12 - Mapa de interacciones violentas del episodio 11 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos 

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 13 - Mapa de interacciones violentas del episodio 12 de la serie de ficción 
televisiva Club de Cuervos

Fuente: Elaboración propia. 
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