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Resumen. Este artículo presenta los resultados de una encuesta realizada a 719 seguidores de The Newsroom (HBO) en España. El 
estudio examina la identificación con los personajes favoritos y el reconocimiento de roles periodísticos en la ficción audiovisual. Los 
resultados presentan seis perfiles diferenciados de fans en función de su opinión sobre la serie (realista, idealista, critica o didáctica) y 
su ocupación laboral (empleados en medios de comunicación, estudiantes, docentes en facultades de comunicación o público general). 
Entre los seguidores, que tienen una implicación emocional fuerte y positiva con la serie, predomina la percepción de que ésta ofrece 
una visión idealizada de la profesión. Los roles más reconocidos en el relato serial son los de periodista participativo, periodista como 
perro guardián y movilizador de la ciudadanía. 
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Abstract. This article presents the results of a survey of 719 followers of The Newsroom (HBO) in Spain. The study examines 
identification with favorite characters and recognition of journalistic roles in audiovisual fiction. The results present six different 
profiles of fans based on their opinion of the series (realistic, idealistic, critical, or didactic) and their occupation (communicators, 
students, or general public). Among the followers, who have a strong and positive emotional involvement with the series, the perception 
prevails that it offers an idealized vision of the profession. The most recognized roles in The Newsroom are participatory journalist, 
journalist as a watchdog, and citizen mobilizer.
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1. Introducción 

La representación de la realidad que ofrece la fic-
ción audiovisual pone en circulación en la sociedad 
significados y discursos que pueden adquirir valor 
simbólico, afectando a la visión que tiene la ciudada-
nía sobre determinados acontecimientos históricos, 
personajes públicos o profesiones y oficios (Imbert, 
2010). Así pues, uno de los elementos principales en 
la configuración del imaginario colectivo es la ficción 
audiovisual. Esta influencia se encuadra en el efecto 
general que tienen los medios de comunicación en la 
opinión pública, que afecta a las percepciones socia-
les sobre la realidad (D’Adamo, García Beadoux & 
Freidenberg, 2007).

Las conexiones entre ficción y realidad presentan 
un interés interdisciplinar. De manera especial, los 
dramas seriales permiten estudios detallados des-
de la dimensión antropológica, cultural y política 
(Nærland, 2020; García, 2021). Los guiones también 
tienen la capacidad de recrear acontecimientos de 
gran impacto cultural como el 11-S (Gómez Ponce, 
2020). La ambientación histórica, la temporalidad y 
las posibilidades estéticas (Gutiérrez, 2018) suponen 
nuevas perspectivas en este campo de investigación 
emergente. En él entran en diálogo los estudios de se-
ries con otras disciplinas como la geopolítica (Casca-
josa, 2018; Moïsi, 2017), el turismo (Anaz & Ozcan, 
2016), la comunicación política (Rodríguez-Virgili, 
Sádaba & López-Hermida, 2010; Otero & Rubio, 
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2016), la ciencia (Calderón, Mora & Rubio, 2021) 
o el Derecho (De Serna, Gelado-Marcos & Puebla-
Martínez, 2021). Del mismo modo, la ficción serial 
ofrece una representación de la dimensión emocio-
nal de la naturaleza humana, que permite observar 
aspectos como la lealtad (García, 2016) o la empatía 
(Black & Barnes, 2021) a través de los personajes. 

En la presentación de historias cotidianas des-
tacan los dramas profesionales (Lacalle, 2008; Ro-
drigo-Martín, Jiménez-Gómez & Rodrigo-Martín, 
2020). Estos presentan roles laborales que acontecen 
en ubicaciones diversas: hospitales, juzgados o salas 
de redacción. Una de las profesiones que más recu-
rrentemente ha sido tratada por la ficción audiovisual 
es el periodismo. Desde los inicios del cine mudo, 
la figura del periodista sobresale tanto en diversos 
largometrajes como, más recientemente, en series de 
televisión (Novoa-Jaso, Sánchez-Aranda & Serrano-
Puche, 2019). De este modo, los productos audiovi-
suales ofrecen al espectador la posibilidad de apro-
ximarle, aunque con las convenciones propias de la 
narrativa, a los escenarios donde el profesional de la 
información desarrolla su labor.

Showrunners como Aaron Sorkin o David Simon 
han presentado las dinámicas profesionales en series 
como Sports Night (ABC, 1998-2000), Studio 60 On 
the Sunset Strip (NBC, 2006) y The Wire (quinta tem-
porada: HBO, 2008). Otras narrativas recientes han 
trasladado a los espectadores al campo periodístico: 
The Hour (BBC,2011-2012), Borgen (DR1, 2010-
2013), Scandal (ABC, 2012– 2018), Press (BBC, 
2018), Tijuana (Netflix, 2019), The Morning Show 
(Apple TV+, 2019), The Loudest Voice (Showtime, 
2019) o The Bold Type (Freeform, 2017-2021).

Una de las series de referencia en la última década 
para el estudio del periodismo en la ficción es The 
Newsroom, creada por Aaron Sorkin (HBO, 2012-
2014) y que generó interés y controversia entre la 
crítica especializada y el público, como han recogido 
algunas investigaciones académicas previas. A partir 
de la exploración de más de mil publicaciones de de-
bate y decenas de artículos periodísticos sobre la se-
rie, Peters (2015) sostiene que The Newsroom refleja 
el escepticismo sobre los medios de comunicación y, 
a su vez, traslada la noción de los medios como bien 
público. También Koliska y Eckert (2015) realizaron 
un análisis textual, centrado en la primera temporada 
de la serie, de las reseñas y publicaciones en medios 
de comunicación estadounidenses para concluir que 
las críticas negativas sobre la conducta de los perio-
distas en esta serie se fundamentan en la percepción 
del idealismo en la forma de proyectar la profesión. 

Ferrucci y Painter (2014) estudiaron cómo la se-
rie construye la realidad mediante “pseudo-events”, 
acontecimientos creados artificialmente para conse-
guir cobertura mediática. Asimismo, Nicolás-Gavi-
lán, Galbán-Lozano y Ortega-Barba (2017) analiza-
ron la serie como un recurso didáctico para la ense-
ñanza de la ética periodística.

Todo ello pone en evidencia que a los periodistas 
les interesa el modo en que las series retratan su pro-

pio oficio y que The Newsroom constituye un caso 
de estudio relevante. Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta investigación se centra en la recepción de la serie 
entre la audiencia española para examinar tanto sus 
percepciones como sus respuestas emocionales sobre 
la representación ficcional del periodismo.

1.1. La reconstrucción del entorno laboral en las 
workplace TV series 

Desde una perspectiva metodológica, la mayor parte 
de los estudios sobre representaciones en el lugar de 
trabajo se han abordado a través del análisis de conte-
nido (Signorielli, 1983). Greenberg y Collete (1997) 
analizaron más de mil personajes principales en la te-
levisión entre 1966 y 1992. El estudio concluyó que 
las tendencias en la simulación del mundo laboral 
eran variables y la aparición de trabajadores como 
gerentes se correspondía con los personajes masculi-
nos. En su estudio sobre la programación de los años 
noventa, Signorielli y Kahlenberg (2001) señalan que 
los trabajos que cumplen una función dramática en 
una historia son los que aparecen representados en 
horario de máxima audiencia. 

De acuerdo con Hoffner et. al (2008), hay que 
subrayar que la ficción puede transmitir una imagen 
inexacta sobre el comportamiento y la interacción de 
las personas en sus ocupaciones habituales. En cuan-
to a los modos de presentar escenarios realistas, una 
tendencia habitual favoreció las investigaciones sobre 
las diferencias étnicas de los personajes (Northcott, 
1975; Greenberg, 1982; Kahlenberg, 1995), diferen-
cias entre hombres y mujeres (Atkin, 1991; Elasmar, 
Hasegawa & Brian, 1999; Signorielli, 1989; Lauzen, 
Dozier & Horan, 2008; Emons, Wester & Scheepers, 
2010) y posiciones jerárquicas en el relato (Signorie-
lli & Kahlenberg, 2001). 

Más recientemente, la adaptación de los entornos 
laborales a los contextos culturales se ha reflejado 
también en las nuevas narrativas seriales (Cascajosa, 
2007; Nelson, 2013; Nelson & Spence, 2020; Hude-
let & Crémieux, 2021). Las antologías dramáticas 
(Miller, 2002) ya evidenciaron la recurrencia de los 
personajes profesionales en la ficción. 

Las implicaciones de las series en los sucesos del 
mundo ordinario han permitido adaptar situaciones 
y personajes bajo los parámetros de la verosimili-
tud. De este modo, las workplace TV series o series 
profesionales comprenden un subgénero dentro de 
las series dramáticas. Podemos distinguir diversas 
categorías a partir de los oficios dominantes: series 
médicas, series policíacas, series criminales o series 
periodísticas, entre otras (Galán, 2007). 

Si nos centramos en los productos norteamerica-
nos, los cambios en la programación de los años se-
senta del pasado siglo y la presencia de productoras 
independientes como Tandem y Grant Tinker’s im-
pulsaron series emblemáticas como The Mary Tyler 
Moore, All The Family, M*A*S*H y Lou Grant. A 
diferencia del entorno doméstico, el lugar de trabajo 
permitió expresar una “utopía del espacio” (Stacey, 
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1989) que proyectó una construcción idealizada de la 
familia (Hassard & Holliday, 1998). 

En varias ocasiones el “profesionalismo” de las 
ocupaciones televisivas definió una ética basada en 
el compromiso. En la década de los noventa el drama 
médico instauró un modelo serial para producciones 
dentro y fuera de los Estados Unidos con la serie Ur-
gencias (ER, NBC, 1994). Más adelante, la aparición 
de Anatomía de Grey (ABC, 2005) impulsó el desa-
rrollo de estudios sobre la influencia de las series la-
borales en sus audiencias. A este respecto, Lacalle se-
ñala que “un año después de la renovación del drama 
médico llevada a cabo por House, Anatomía de Grey 
reinventaba la soap opera hospitalaria” (2008:63).

La consolidación de las series médicas en las in-
vestigaciones académicas abrió paso a nuevos estu-
dios de profesiones. Lane (2001) y Colbran (2014) 
señalan que el drama criminal retrató un universo 
donde el mal fue castigado y el bien triunfó. A par-
tir de un análisis de los personajes que encarnaron la 
justicia penal, Britto et. al (2007) estudiaron el fe-
nómeno “Law and Order” (1990-2010) y sus impli-
caciones en la opinión pública. Por su parte, Mann 
(2005) menciona el “efecto CSI” para referirse al he-
cho de que algunos espectadores consideran este tipo 
de programas desde una perspectiva didáctica. Ca-
vender y Deutsch (2007) apuntan que CSI emplea las 
convenciones del drama criminal para presentar a la 
policía como una autoridad moral. En este sentido y 
como reflejan otros estudios, los medios moldean las 
percepciones sobre el crimen (Reiner, Livingstone & 
Allen, 2012; Donovan & Klahm, 2015). 

En cuanto a las representaciones de dramas seria-
les sobre periodismo, la última década ha ofrecido tí-
tulos internacionales de relevancia, como se ha men-
cionado anteriormente. La etapa “Post-TV” (Ros, 
2011) y la elevada calidad visual de los programas 
en las plataformas digitales ha ampliado las posibi-
lidades en la reconstrucción de escenarios laborales. 

La profesión ha sido analizada en historias basa-
das en hechos reales, donde se cuestiona el papel del 
periodismo en la democracia (Gastón-Lorente, Gó-
mez-Baceiredo & Martínez-Illán, 2022), el impacto 
de la prensa en los relatos históricos (San José-De la 
Rosa, Gil-Torres & Miguel-Borrás, 2022), la repre-
sentación del rol femenino (Painter & Ferrucci, 2012) 
y del periodista deportivo (Ramos & Talavera, 2020). 
Las implicaciones éticas también han sido estudiadas 
desde la teoría de la responsabilidad social en series 
como Good Girls Revolt (Painter & Ferrucci, 2019). 
De acuerdo con Nothias (2020), las representaciones 
son fundamentales para el proceso mediante el cual 
los individuos y las sociedades dan sentido al mundo. 

1.2. Los estudios de recepción de la ficción audiovisual

Las investigaciones sobre la experiencia de la au-
diencia y su relación con el producto serial se han 
apoyado en la Teoría Social Cognitiva de Bandura 
(1986). En esta misma línea, destacan estudios como 
la investigación sobre los estereotipos en los progra-

mas televisivos (Calvert & Kotler, 2003) o los ha-
llazgos respecto a los procesos de identificación de la 
audiencia con los personajes (Hoffner & Buchanan, 
2005).

La reflexión sobre el impacto de los contenidos 
seriales se ha centrado especialmente en el público 
juvenil. Así, se ha investigado la influencia de las se-
ries sobre la percepción de la realidad por parte de los 
niños (Wright et al.,1995); sobre las representacio-
nes ocupacionales de los jóvenes económicamente 
desfavorecidos (Levine & Hoffner, 2006) y sobre las 
aspiraciones profesionales de los estudiantes afroa-
mericanos (King & Multon,1996), entre otros temas. 
Los estudios de recepción también se interesan por 
las implicaciones de las series en la elección de la 
carrera profesional o en las expectativas laborales 
de los espectadores (Gerbner, 1998). Las tipologías 
laborales que se recrean en la pantalla proporcionan 
información sobre cuestiones adicionales como la in-
teracción en la vida familiar y el modo en que los 
profesionales de la ficción emplean su tiempo de ocio 
(Morley, 2003; Ang, 1989). 

Otra línea de aproximación a la recepción de la 
ficción pone el foco en la empatía que experimen-
ta la audiencia y sus respuestas emocionales ante 
los estímulos de los dramas audiovisuales (Davis et 
al., 1987). Desde el enfoque de la psicología de los 
medios se ha estudiado el engagement como factor 
que explica la actitud de la audiencia y los efectos 
de la exposición mediática (Busselle & Bilandzic, 
2008; Soto-Sanfiel & Angulo-Brunet, 2020): cuan-
to mayor es el engagement, crecen los pensamien-
tos favorables sobre la historia (Banerjee & Greene, 
2012; McQueen et al., 2011) y menor es la resisten-
cia a los argumentos presentados por ella (Green & 
Brock, 2002).Investigaciones como las de Igartua y 
Muñiz (2008) también han demostrado que uno de 
los principales factores explicativos del disfrute de 
los formatos narrativos es la identificación con los 
personajes, que lleva al público a “transportarse a un 
mundo narrativo” (Green, Brock & Kaufman, 2004). 

Por otro lado, en las últimas décadas ha ganado 
peso dentro de los análisis de recepción los estudios 
de fans (Tulloch & Jenkins, 1995; Hills, 2002; Jen-
kins, 2014). La proliferación de contenidos seriales 
y la variedad de públicos distingue diversos perfiles 
y enfoques en los análisis. Una tendencia habitual se 
orienta hacia el estudio de las comunidades en Inter-
net y los procesos de interacción (Hellekson & Bus-
se, 2006).

La influencia de estos productos culturales arroja 
luz sobre la capacidad de reflexión que pueden gene-
rar en sus espectadores. Conviene apuntar que este 
tipo de investigaciones ha experimentado un desa-
rrollo significativo en la ficción norteamericana. Nu-
merosos académicos han indagado en el fenómeno 
fan de series como Twin Peaks (Jenkins, 1995), The 
X-Files (Clerc, 1996), Buffy Cazavampiros (Cant-
well, 2004; Williams, 2004); Prision Break (Knaggs, 
2011); Doctor Who (Hadas, 2013). Por otro lado, la 
interpretación de los contenidos también se apoya en 
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la dimensión cognitiva y emocional (Cohen, 2001; 
Igartua, 2010; Brown, 2015). Resulta de especial 
interés el estudio de (Grandío, 2009) sobre la serie 
Friends en el que se identifican los perfiles de los se-
guidores españoles a través variables como el sexo, 
nivel de estudios y la edad. 

1.3. Roles profesionales del periodismo: un debate 
siempre abierto

El estudio de los roles profesionales es uno de los 
temas más recurrentes en el análisis de la cultura pe-
riodística. Este término se comprende dentro del con-
junto de actividades y situaciones que conforman el 
trabajo informativo. A pesar del interés permanente 
que suscita la investigación en este campo de inves-
tigación, la comprensión de los roles está sujeta, de 
manera inevitable, a los cambios contextuales de la 
profesión periodística. La influencia de los cambios 
tecnológicos en las redacciones, la creciente relevan-
cia de la audiencia y la intervención de los ciudada-
nos en el proceso informativo orientan las expectati-
vas sociales y personales sobre la profesión (Mellado, 
Hellmueller & Donsbach, 2016). Por lo tanto, dichos 
roles están sujetos a un constante proceso de rees-
tructuración en el que ponderan diversos factores.

De acuerdo con Mellado (2020), los roles sirven 
para analizar la vida cultural y social, en términos de 
estándares (normas), valores (ideales) y cualidades 
de desempeño (prácticas). Raemy y Vos (2021) defi-
nen una teoría negociadora de los roles al investigar 
cómo los periodistas gestionan la discrepancia per-
cibida entre la orientación de su rol social y el des-
empeño del rol. Por su parte, Standaert, Hanitzsch y 
Dedonder (2021) se refieren a las aspiraciones profe-
sionales y a las funciones que los periodistas deben 
adquirir para contribuir a la sociedad. 

Los primeros estudios sobre los roles profesiona-
les se iniciaron en la década de los sesenta con las 
investigaciones de Cohen (1963), Nimmo (1964), 
Dunn (1969) y Chittick (1970). Las primeras clasifi-
caciones empíricas describieron la presencia del pe-
riodista como “neutral” y “participativo” (Johnstone 
et al., 1972). Desde entonces, han abundado distin-
tas taxonomías (Roses-Campos & Humanes, 2019; 
Mellado & Hermida, 2021). Por ejemplo, Hanitzsch 
(2011) distingue entre los roles de “difusor populis-
ta”, vigilante imparcial (“watchdog”), “agente críti-
co del cambio” y “facilitador oportunista”. Mellado, 
Hellmueller y Weaver (2016) identifican al “inter-
vencionista”, “perro guardián” (“watchdog”), pe-
riodista “cívico”, “orientador al servicio”, periodista 
“de infoentretenimiento” y “facilitador leal”. Asimis-
mo, Berganza et. al (2017) coinciden en su clasifi-
cación de “perro guardián” (“watchdog”) y califican 
al resto de roles como periodista “difusor”, “altavoz 
de la ciudadanía”, “instructor de la audiencia”, “en-
tretenedor de la opinión pública” y “favorecedor del 
statu quo”. El modo en el que los periodistas afrontan 
los desafíos tecnológicos permite la identificación de 

prácticas emergentes (Ferracioli, Kniess & Marques, 
2022). 

La correspondencia entre los roles profesionales 
periodísticos y los estereotipos del periodismo en la 
ficción ha sido abordada por Novoa-Jaso, Sánchez-
Aranda y Serrano-Puche (2019), que concluyen que 
existe una correspondencia notable entre las actitu-
des del periodista en la vida real y su manifestación 
en la ficción audiovisual, aunque con matices que 
evidencian que el retrato de los roles está supeditado 
a las posibilidades narrativas del cine y la televisión. 

2. Metodología 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una 
encuesta online dirigida a los seguidores de The 
Newsroom (HBO, 2012-2014) en España y de la que 
se obtuvieron 719 respuestas válidas. El cuestiona-
rio estaba dirigido principalmente a estudiantes de 
periodismo y trabajadores activos en medios de co-
municación. Para contactar con los participantes, se 
tomó como referencia la información de la Agenda 
de la comunicación de La Moncloa. De este modo, 
el cuestionario fue enviado a distintas redacciones de 
medios (locales y nacionales) mediante correo elec-
trónico. Además, para su difusión se utilizó la red so-
cial Twitter. Esta herramienta permitió a los seguido-
res de The Newsroom compartir el cuestionario con 
otros seguidores. 

La encuesta comprendió diecisiete preguntas 
que versaron sobre los siguientes aspectos: grado de 
proximidad de los seguidores con la serie, opinión 
general, motivación principal para el consumo del 
producto serial, elección del personaje favorito y 
justificación, identificación con los personajes, iden-
tificación de roles periodísticos, modo de acceso al 
contenido y conocimiento de otros dramas seriales 
sobre periodismo. Además, se incluyeron las varia-
bles sociodemográficas sexo y edad. Conviene desta-
car que esta investigación prestó especial atención a 
la ocupación de los participantes. La muestra incluyó 
a profesionales y estudiantes de periodismo y comu-
nicación audiovisual. La información obtenida fue 
procesada con el software SPSS. 

La recogida de datos se realizó entre el 4 de junio 
y el 24 de octubre de 2020. Los objetivos y las hipóte-
sis que articulan esta investigación son las siguientes: 

O1:  Conocer la percepción de los seguidores de 
The Newsroom sobre la labor periodística re-
presentada en la serie. 

O2:  Analizar si existe una correspondencia entre 
la ocupación de los seguidores de The News-
room y su identificación con los personajes. 

O3:  Examinar las percepciones de los seguidores 
de la serie sobre las rutinas periodísticas re-
presentadas, desde la perspectiva de los roles 
profesionales. 

H1:  Los seguidores de The Newsroom consideran 
que la serie proyecta una visión idealizada del 
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periodismo que responde a sus aspiraciones 
profesionales.

H2:  Existe una relación entre la ocupación laboral 
de los seguidores y su identificación con los 
personajes de The Newsroom. 

H3:  Los fans de la serie reconocen en los perso-
najes de The Newsroom algunos de los roles 
propios de la práctica periodística. 

3. Resultados 

3.1. Variables sociodemográficas y ocupación de 
los seguidores 

La audiencia de The Newsroom está constituida 
mayoritariamente por hombres (65,8%), cifra no-
tablemente superior al porcentaje total de mujeres 
(34,2%). El rango de edad predominante de los 
fans se establece entre los 26 y 40 años (53,8%). 
Asimismo, el grupo más joven (de 18 a 25 años), 
lo integran en su mayoría estudiantes de perio-

dismo o comunicación audiovisual (15,3%). En 
un porcentaje similar encontramos a los fans en-
tre 41 y 45 años (15,2%). El porcentaje restante 
(15,6%) se distribuye entre los encuestados que 
comprenden las siguientes franjas de edad: entre 
46 y 50 años (8,3%) y entre 51 y 55 años (3,2%). 
Esta última cifra es superada por los mayores de 
56 años (4,1%).

En cuanto a la ocupación de los profesionales (ver 
figura 1), distinguimos que cerca de un 60% son pe-
riodistas activos en distintos medios (prensa impresa 
y “online”, radio, televisión, agencias), se dedican a 
la gestión de la comunicación (institucional o corpo-
rativa), al entretenimiento (guionistas y productores) 
o ejercen como operadores técnicos (realizadores, 
productores, operadores de cámara o video y fotope-
riodistas). Si nos trasladamos al ámbito académico, 
hay que destacar que un 7,6% son estudiantes de Pe-
riodismo y un 5,3% de docentes en facultades de Co-
municación. Por su parte, un 27,6% de los seguidores 
atienden funciones o trabajos ajenos a los medios de 
comunicación (público general).

Figura 1. Ocupación de los seguidores de The Newsroom.

Al centrarnos en las personas que se dedican a 
la comunicación, observamos que el grupo mayo-
ritario lo componen aquellos que ocupan puestos 
en comunicación institucional (16,1%). En cuan-
to a los periodistas, encontramos que, en su gran 
mayoría, estos se dedican a la prensa, tanto onli-
ne (14,7%) como impresa (7,9%). Los operadores 
técnicos (realizadores, productores o técnicos de 
cámara) y fotoperiodistas se agrupan en torno al 
6% del conjunto de datos. Se puede observar un 
porcentaje muy similar de participación de los que 
se dedican al mundo de la televisión (5,5%) y de la 
radio (5,4%). Los trabajadores en agencias son los 
que tienen una participación minoritaria situándo-
se en tan solo el 1%.

3.2. Implicación de los fans y acceso al contenido 

En lo que se refiere a la implicación de los encues-
tados se puede afirmar que se trata de una audien-
cia altamente conectada con el producto serial. Un 
74,7% afirmó haber visto tres temporadas de The 
Newsroom. A este resultado le siguen aquellos que 
vieron tan solo una temporada (10%) o dos (9,4%). 
Por su parte, los fans que expresaron haber visto sólo 
un episodio (generalmente el piloto) se encuentran 
por debajo de 6%. 

Es especialmente interesante la corresponden-
cia entre el grado de implicación y el modo de ac-
ceso a contenido (ver figura 2). Si nos centramos 
en seguidores más comprometidos (aquellos que 
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vieron una temporada) encontramos diferencias 
reseñables. En primer lugar, hay que destacar que 
el acceso a través de HBO es seis puntos porcen-
tuales superior al acceso a través de Internet entre 
aquellos que vieron una temporada. Dentro de este 
grupo, también es significativo el porcentaje de 

personas que utilizaron Canal + (18,3%). La ad-
quisición de DVD (8,5%) presenta un porcentaje 
considerablemente elevado. Los seguidores más 
implicados (aquellos que vieron dos o tres tempo-
radas) se decantaron por otros medios de Internet 
para visualizar el contenido. 

Figura 2. Acceso al contenido serial por niveles de proximidad.

3.3. La opinión de los fans de The Newsroom 

Al considerar la opinión de los espectadores sobre la 
serie, recogemos que más del 50% afirma que The 
Newsroom presenta una visión idealizada de la profe-
sión periodística. Es decir, una impresión positiva de 
la rutina que no tiene una correspondencia con la rea-
lidad laboral. Los espectadores ponen de manifiesto 
una alta capacidad analítica al señalar que la serie tie-
ne como objetivo realizar una crítica al periodismo 
(16%) y a los propietarios de medios de comunica-
ción (12%). La percepción del drama serial como un 
elemento didáctico es apreciado por un 11% de los 
fans. Tan solo un 6% manifiesta que la ficción ofrece 
una visión realista del periodismo y menos del 2% 
considera que la serie adopta otra perspectiva ajena a 
las categorías proporcionadas.

3.4. Selección del personaje favorito, identificación 
y roles 

A la luz de los resultados, podemos afirmar que 
los protagonistas de la serie son las opciones fa-
voritas entre los seguidores (ver figura 3). Más del 
50% de los encuestados se decantaron por McAvoy 
(presentador de noticias) o McHale (productora), 
siendo este último el personaje favorito del 29% 
de los seguidores, la cifra más alta en la elección. 
Otro personaje destacado es Charlie Skinner (jefe 

de redacción), seleccionado por el 15% de los en-
cuestados. A este resultado le sigue la selección de 
Sloan Sabbith (periodista económica) por un 13%. 
Es interesante apreciar esta distinción en función 
de los cargos que ocupan los personajes de ficción. 

A pesar de que no se trata de personajes con 
un alto grado de elección, es reseñable el núme-
ro de personas que escogieron a Jim Harper (7%) 
que ejerce como ayudante de producción. Por su 
parte, personajes como Margaret Jordan (perio-
dista) y Don Keefer (productor) contaron con una 
selección próxima al 4%, mientras que Neal Sam-
pat (informático) obtuvo menos del 3%. En lo que 
respecta a los personajes que ocupan la posición de 
propietarios de medios en la historia (Leona y Re-
ese Lansing), y que pueden ser interpretados como 
antagonistas, apreciamos un escaso grado de selec-
ción (menos del 2%). 

Es especialmente reseñable la relación entre la 
ocupación de los encuestados y la identificación 
con los personajes. El 60% de la audiencia estu-
diada manifestó una correspondencia con alguno 
de los personajes. De este modo, apreciamos que 
los personajes de Margaret Jordan y Jim Harper 
(reportera y ayudante de producción), asumen cer-
ca del 30% de la identificación. Estos resultados 
ponen de manifiesto la conexión de los periodistas 
con aquellos que representan su rol profesional en 
la pantalla. 
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Figura 3. Identificación con los personajes

En esta ocasión, los personajes protagonistas 
(McHale & McAvoy) cuentan con un menor grado 
de identificación. Los personajes con los que hay un 
menor grado de identificación son Don Keefer (pro-
ductor) y Leona Lansing (propietaria de medios). 

Una vez explicados los rasgos que justifican la 
elección del personaje favorito, vamos a proseguir 
con aquellas cuestiones que determinan la identifica-
ción con algunos de ellos (figura 4). 

Figura 4. Razones que explican la identificación con los personajes.

En primer lugar, conviene resaltar que un total de 487 
encuestados reconoció la identificación con al menos un 
personaje. Aquellos que manifestaron abiertamente esta 
conexión se agruparon siguiendo los siguientes crite-
rios: rasgos de la personalidad del personaje (37,6%), 
correspondencia con las acciones o vivencias de los per-
sonajes (24,6%), rol del personaje en la historia (22,6%), 
valores que encarna el personaje, como la justicia o soli-
daridad, (11,3) y afectividad positiva o gusto (3,9%). La 
correspondencia con los personajes se aprecia conside-
rablemente en la conexión con la actividad laboral que 
desarrollan y en las cualidades que atribuyen algunos 

seguidores a los personajes. Por ejemplo, la “valentía”, 
“diligencia” o “determinación” que demuestran en el 
desarrollo del periodismo en la ficción. 

Con el objetivo de examinar si la audiencia rela-
ciona algunos de los roles periodísticos de la realidad 
con sus personajes favoritos se realizó el cruce de 
ambas variables. Como se puede apreciar en la figura 
5, los seguidores reconocieron en la ficción al menos 
siete roles profesionales: periodista neutral, partici-
pativa, educador, entretenedor de la opinión pública, 
facilitador oportunista, perro guardián y movilizador 
de la ciudadanía. 



202 Novoa-Jaso, M. F., & Serrano-Puche, J. Estud. mensaje period. 29(1) 2023: 195-208

Figura 5. Personaje favorito por roles profesionales

De este modo, el “periodista participativo” (aquel que 
mantiene un papel activo en el desarrollo de la noticia) es 
el rol que más se asemeja a la actividad de los periodistas 
de The Newsroom para el 54,5% de los encuestados. A 
esta cifra le sigue el periodista como “educador” (48,9%) 
para referirse a los personajes que actúan como instruc-
tores de la audiencia; el periodista como perro guardián 
o adversario de las élites (45,6%); el movilizador de la 
ciudadanía o defensor del cambio social (36,3%) y el pe-
riodista neutral (19,5%) que ejerce una función descripti-
va. La visión de los personajes desde el rol de facilitador 
oportunista (aliado del poder y de las élites) comprende 
un porcentaje inferior al 10% y el periodista como entre-
tenedor de la opinión pública un 7%. 

Los resultados evidencian una notable atribución 
de roles periodísticos a los personajes favoritos. En 
este sentido, los roles positivos se corresponden con 
los valores que expresan los protagonistas. 

3.5. La audiencia española de The Newsroom (HBO) 
en seis perfiles 

La exposición de los datos nos ha permitido tomar 
como referencia la variable “opinión de los personajes 
sobre la serie”. Como hemos visto, esta integra cuatro 
visiones: realista, idealista, critica o didáctica. Tenien-
do en cuenta estas cuatro perspectivas, se realizó el 
cruce de esta variable de referencia con otras significa-
tivas para la delimitación de perfiles de audiencia: ocu-
pación, sexo, edad, visionado de la serie (implicación), 
acceso al contenido, consumo de otras series de temá-
tica periodística, selección e identificación del perso-
naje favorito y reconocimiento de roles profesionales. 

Perfil 1: Profesionales (de 26 a 40 años) con una 
visión idealista del periodismo en la ficción

El primer perfil se corresponde con profesionales que 
realizan una lectura idealista de la serie. Se trata de pe-

riodistas de 26 a 40 años que desarrollan la mayor parte 
de su actividad en prensa online o como comunicadores 
de una institución. Se trata de hombres (66,8%) y muje-
res (33,2%) que han visto las tres temporadas de la serie 
y accedieron al contenido a través de Internet. Su per-
sonaje favorito es McHale (productora) y el personaje 
con el que más se identifican es Jim Harper (periodista 
y ayudante de producción). En cuanto al consumo de 
series, podemos destacar que se trata del grupo que más 
accede a otros contenidos seriales de temática perio-
dística. Además de The Newsroom, los seguidores han 
visto entre una y cinco series de temática periodística. 
Al analizar la proximidad del periodismo con la ficción 
identificaron tres roles periodísticos. 

Perfil 2: Público joven (de 18 a 30 años) con una 
visión crítica del periodismo en la ficción 

El segundo perfil lo integran aquellos que conside-
ran la serie como una crítica al periodismo. En este 
sentido, conviene detallar que se trata de un grupo 
compuesto por estudiantes (de 18 a 25 años) y profe-
sionales (entre 26 y 30 años). La dedicación de este 
grupo se decanta por los periodistas de prensa y los 
comunicadores en instituciones. Son mayoritaria-
mente hombres (70,2%) y han visto todos los capí-
tulos a través de la plataforma HBO. En cuanto al 
consumo de otras series periodísticas, encontramos 
que el máximo consumo asciende a nueve series. Su 
personaje favorito es McAvoy (presentador) y con el 
que más se identifican es con Margaret Jordan (repor-
tera). Al analizar la proximidad del periodismo con la 
ficción identificaron tres roles periodísticos. 

Perfil 3: Público joven (de 18 a 30 años) con una 
visión realista del periodismo en la ficción 

El tercer grupo está formado por profesionales que per-
ciben una visión realista de The Newsroom. Se trata de 
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una audiencia joven (de 18 a 30 años) que comprende 
estudiantes de periodismo y periodistas televisivos. La 
identificación de este perfil profesional es llamativa por 
dos cuestiones. En primer lugar, por la correspondencia 
del cargo del periodista televisivo con el que asumen 
los personajes de The Newsroom, hecho que les permi-
te asumir el realismo de algunas prácticas y acciones 
(como en los modos de selección de noticias). En se-
gundo lugar, por las expectativas que presentan los estu-
diantes respecto a la profesión dentro de la redacción te-
levisiva. Está formado por hombres (66,7%) y mujeres 
(33,3%) que han visto todas las temporadas de la serie 
a través de HBO. Su consumo de otras series se sitúa de 
forma general entre una y cuatro programas centrados 
en el periodismo. Su personaje favorito es Will McAvoy 
(presentador), pero el personaje con el que afirman sen-
tirse identificados es McHale (productora). Al analizar 
la proximidad del periodismo con la ficción identifica-
ron dos roles periodísticos. 

Perfil 4: Profesionales (de 31 a 35 años) con una 
visión crítica a los propietarios de medios en la 
ficción 

El cuarto perfil se corresponde con el grupo de profe-
sionales que describe el tema central de la serie como 
una crítica a los propietarios de los medios de co-
municación. Este grupo comprende a periodistas de 
prensa online y comunicadores institucionales entre 
los 31 y 35 años. Este grupo se caracteriza por tener 
un alto porcentaje de mujeres (43,7%), esta es una 
de las diferencias sustanciales respecto a los demás. 
Al igual que en los otros grupos, el consumo de la 
serie es elevado. Por lo tanto, se aprecia un visiona-
do de todas las temporadas a través de Internet. En 
esta ocasión apreciamos que el personaje favorito 
es McHale (productora) y con el que más se iden-
tifican es con Jim Harper. Respecto al consumo de 
series, apreciamos que los participantes han visto de 

una a cinco producciones de temática periodística. Al 
analizar la proximidad del periodismo con la ficción 
identificaron dos roles periodísticos. 

Perfil 5: Profesionales (de 41 a 45 años) con una 
visión didáctica del periodismo en la ficción 

El grupo que asume una visión didáctica de la serie 
comprende a personas entre los 41 y 45 años que de-
sarrollan su trabajo dentro de una institución o como 
operadores técnicos. Son mayoritariamente hombres 
(64,9%), aunque también es reseñable la presencia de 
las mujeres (35,1%). Una vez más, hablamos de un 
público altamente implicado que ha accedido al con-
tenido serial mediante la plataforma HBO o median-
te DVD. Su personaje favorito es McHale y también 
es con el que se identifican. Podemos apreciar que 
el consumo de series periodísticas oscila entre una y 
seis. Al analizar la proximidad del periodismo con la 
ficción identificaron dos roles periodísticos. 

Perfil 6: Público adulto (más de 56 años) con una 
visión realista del periodismo en la ficción 

El sexto perfil se corresponde con un grupo de per-
sonas que también expresan una percepción realista 
de la serie. Teniendo en cuenta que los seguidores 
superan los 56 años, podemos apreciar que su dedi-
cación se desarrolla en el ámbito del periodismo te-
levisivo y en la gestión de la comunicación dentro 
de las instituciones. Por lo tanto, la experiencia en 
diversos medios es lo que caracteriza a este grupo. 
Al igual que el resto de grupos, está integrado, en 
su mayoría, por hombres (66,7%) que han visto to-
das las temporadas en HBO. Su personaje favorito 
es Will McAvoy (presentador), pero el personaje con 
el que más se identifican es McHale (productora). Al 
analizar la proximidad del periodismo con la ficción 
identificaron dos roles periodísticos. 

Tabla 1. Resumen en la identificación de perfiles profesionales

Fuente: elaboración propia
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4. Conclusiones 

Después de exponer los principales hallazgos de la 
investigación presentamos las conclusiones más re-
señables que dan respuesta a las hipótesis planteadas. 

En primer lugar, la audiencia de The Newsroom 
integra un número significativo de personas que se 
dedican a la comunicación. La investigación nos 
confrontó con una audiencia profesional que, a pe-
sar de reconocer la verosimilitud de los elementos 
periodísticos de la ficción, clasificó la serie como 
un contenido idealista en la mayor parte de los 
casos (la primera hipótesis (H1) ha quedado co-
rroborada). Asimismo, la presentación del relato 
comprende una afectividad positiva por parte de 
los seguidores. 

Uno de los hallazgos más significativos fue la cla-
sificación de la audiencia en seis perfiles diferencia-
dos, estos nos permitieron distinguir las modalidades 
de fans altamente implicados con el contenido serial: 
público joven con una visión realista de The News-
room, público adulto con una visión realista, profe-
sionales con una visión idealista de la serie, público 
joven con una visión idealista, público joven que en-
tiende la serie como una “crítica de los propietarios” 
y público adulto que comprende la “visión didáctica” 
de la serie. 

En segundo lugar, la audiencia de The Newsroom 
entiende la trama desde la perspectiva de la identi-
ficación y la aspiración profesional. Los seguidores 
califican las virtudes que encarnan los personajes 
como rasgos que deben ser adquiridos en la práctica 
profesional. Algunos de los aspectos mencionados 
por los seguidores se realizan mediante el empleo de 
adjetivos que subrayan la “valentía”, “diligencia”, 

“determinación” o “compromiso” de sus personajes 
favoritos. 

Además, y en respuesta a la hipótesis segunda 
(que también ha sido confirmada), los fans de The 
Newsroom se identifican con los personajes que tie-
nen una función similar a su ocupación laboral. Al 
mismo tiempo, la selección del personaje favorito se 
corresponde con personajes que representan lideraz-
go. En este sentido, la selección del personaje favo-
rito fue un aspecto bastante revelador en el estudio 
de la audiencia. Los personajes más aclamados por 
el público son aquellos que lideran al equipo de re-
dacción en la trama: McHale (productora), McAvoy 
(presentador de noticias) y Skinner (jefe de redac-
ción). Esto resulta interesante, ya que se trata de los 
personajes que asumen una mayor carga emocional 
en la resolución de conflictos periodísticos.

En tercer lugar, los seguidores demuestran su ha-
bilidad para identificar los roles más destacados de 
este producto serial (H3). Las respuestas aportadas 
en la encuesta desvelan que el “periodista participa-
tivo”, el periodista como “perro guardián” y “movi-
lizador de la ciudadanía” son los que más relacionan 
los espectadores con el relato serial. 

A partir de lo expuesto en este apartado, futuras 
investigaciones podrían ahondar en el análisis de 
la audiencia de The Newsroom empleando técnicas 
cualitativas para el estudio del discurso en la ficción. 
Asimismo, los datos obtenidos permitirán estable-
cer comparaciones con otros productos seriales que 
aborden el periodismo como actividad principal de 
sus tramas. La investigación de nuevos roles repre-
sentados y la descripción de otros perfiles de audien-
cias pueden contribuir al estudio de las representacio-
nes sociales en la cultura popular. 
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