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ELVIS RIBOLDI, INTRODUCCIÓN 
AL TDAH EN LA ANIMACIÓN 

INFANTOJUVENIL

Yo, Elvis Riboldi (Javier Galán y Raphaël 
Lamarque, 2020) nos presenta la historia 
de un niño lleno de energía, fan de AC/DC, 
optimista y apasionado que representa 
un desafío para muchas personas por 
su forma de ser.   Elvis encarna la vida 
cotidiana de un niño con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH). Este estudio se propone analizar 
el personaje de Elvis para conocer y 
profundizar en cómo se presenta y 
representa la salud mental de un niño con 
TDAH y examinar de qué forma es tratado 
en los diferentes ámbitos: familiar, escolar, 
comunidad. Para ello se analizan los 
elementos audiovisuales y las estructuras 
narrativas que componen a esta animación 
pensada para un público infantojuvenil de 
entre 7 y 11 años. El estudio revela que 
los elementos que componen a esta obra 
permiten expresar de manera más fluida y 
didáctica la vida de un niño diagnosticado 
con TDAH. Este anime se destaca por la 
facilidad con la que se logra empatizar 
con el protagonista habilitando un espacio 
clave en la diversidad de personalidades 
y promoviendo diferentes instrumentos 
para la resolución de conflictos. 

I, Elvis Riboldi (Yo, Elvis Riboldi, Javier Galán 
and Raphaël Lamarque, 2020) presents 
us with the story of a boy full of energy, an 
AC/DC fan, optimistic and passionate who 
represents a challenge for many people 
due to his way of being. Elvis embodies the 
daily life of a child with attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). This study 
aims to analyze the character of Elvis to 
understand and delve into how the mental 
health of a child with ADHD is presented 
and represented and to examine how he 
is treated by him in different settings: 
family, school, community. To do this, 
the audiovisual elements and narrative 
structures that make up this animation 
designed for a children’s audience 
between 7 and 11 years old are analyzed. 
The study reveals that the elements that 
make up this work allow the life of a child 
diagnosed with ADHD to be expressed in 
a more fluid and didactic way. This anime 
stands out for the ease with which it is 
possible to empathize with the protagonist, 
enabling a key space in the diversity of 
personalities and promoting different 
instruments for conflict resolution.

ABSTRACT

 ELVIS RIBOLDI, AN INTRODUCTION TO ADHD IN CHILDREN'S AND YOUTH ANIMATION
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Elvis Riboldi, introducción al TDAH en la animación infantojuvenil

Introducción

Al igual que otras expresiones artísticas, 
la animación se ha convertido en un medio 
que no solamente permite abordar la sa-
lud mental sino en hacer una contribución 
educativa y en pos de la diversidad. En 
este sentido, Vygotsky (2006 en Pazos-Ló-
pez, 2014: 136) sostiene que el arte proce-
de tanto de la habilidad de crear del artista 
como de la capacidad para representar la 
propia visión del mundo relacionada con 
el contexto social, y justamente esta repre-
sentación expone un tema cada vez más 
presente en España.

En la actualidad, varios estudios coinci-
den en que la animación televisiva ha sido 
uno de los géneros donde la diversidad 
más ha florecido, con una apuesta cre-
ciente por perfiles heterogéneos (Smith et 
al., 2019: 25-26) y Yo, Elvis Riboldi (Javier 
Galán y Raphaël Lamarque, 2020) es un 
claro ejemplo de ello puesto que aporta 

una novedad al presentar la historia de un 
niño diagnosticado con TDAH. 

No obstante, previos estudios, como el 
publicado por Wilson et al., (2000: 442) 
confirman que en series animadas produ-
cidas para un público infantil los persona-
jes que mostraban determinados rasgos 
de enfermedad mental eran caracteriza-
dos como personas irracionales, ilógicas 
y salvajes; a esto se sumaba el uso de un 
lenguaje predominantemente negativo 
para referirse a ellos, lo que contribuye a 
que los niños presentasen actitudes ne-
gativas y estigmatizantes ante pares con 
características similares a estos persona-
jes de ficción. En esta línea, los estudios 
categorizados por Stout et al., (2004: 556) 
puntualizan que en los programas de tele-
visión, la enfermedad mental era común-
mente asociada a la conducta violenta 
ya que los efectos de la estigmatización 

Fig. 1.   Captura de Yo, Elvis Riboldi. Introducción, Episodio 1 junto a su madre y padre, su amiga Emma y su 
amigo Boris.
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afectan principalmente a quienes padecen 
la enfermedad mental. 

Como se puede apreciar, la estigma-ti-
zación de las enfermedades mentales ha 
estado presente en series animadas pues-
to que como sugieren Overton y Mediana 
(2008: 144) estas ideas están enraizadas 
en el sistema de creencias de cada socie-
dad y suelen potenciarse por actitudes so-
ciales de miedo, ignorancia e intolerancia 
de tal manera que la interacción con una 
persona con una enfermedad mental pro-
duce una distorsión de la relación social 
a causa de los procesos cognitivos de la 
persona. En esta línea autores como Mu-
vartian et al., (2023: 34) destacan que el 
estigma es un proceso social que ha sido 
abordado respecto a características como 
el VIH, raza, orientación sexual, enfer-
medad mental, entre otros. López et al., 
(2008: 45) lo definen como el atributo físi-
co, de carácter o étnico que al estar rela-
cionado con un estereotipo negativo en la 
sociedad genera una degradación en las 
personas que lo experimentan. En lo que 
concierne a la enfermedad mental, ésta 
constituye uno de estos atributos, porque 
está asociada a estereotipos como peli-
grosidad, extrañeza e impredecibilidad, 
dificultad para relacionarse y manejar su 
vida, creencia de incurabilidad y culpa so-
bre su enfermedad y todo ello, suele ser 
afirmado y profundizado por los medios 
como sugiere Sieff (2003: 260) al puntua-
lizar que tanto los telediarios como otros 
programas televisivos presentan con fre-
cuencia a la enfermedad mental de modo 
negativo  y esto provoca que las actitudes 
negativas hacia la enfermedad mental 
persistan. 

Frente a ello, León-Pérez (2022:15) alu-
de que la animación es utilizada como 
una herramienta para la educación, 
especialmente esto se aprecia en los 

programas dedicados a los menores sien-
do que permiten transmitir conocimien-
tos y valores de una forma entretenida 
y llamativa, aumentando la eficacia y la 
interiorización de los conocimientos a 
través del debate. 

Por su parte, Burque (2016) pondera 
la importancia que los materiales audio-
visuales pueden tener como herramien-
ta terapéutica, considerando una serie 
de características que lo hacen ser útil, 
destacando la identificación con el per-
sonaje, que permite empatizar con los 
personajes que se muestran, experimen-
tar los cambios y sentimientos que estos 
sufren; el aspecto social: su visualización 
grupal permite el debate con otros sobre 
los aprendizajes y sensaciones que produ-
ce. En este aspecto, León-Pérez (2022:16) 
puntualiza: 

la animación podría ser especialmente útil 
debido a que ésta puede llamar la atención 
del público infantil con más facilidad, incul-
cando desde edades tempranas una idea re-
alista de los trastornos mentales y a la vez 
también el público adulto y adolescente a 
través de la animación adulta pueda des-
montar los estereotipos.

Son estas ideas realistas a las que hace 
referencia León-Pérez que están forman-
do parte de la representación de la salud 
mental en personajes animados. Concre-
tamente, producciones más recientes 
muestran una nueva tendencia en rela-
ción con la salud mental observable en 
películas como Frozen (Chris Buck y Jen-
nifer Lee, 2013) en la que la condición de 
Elsa está codificada como un poder mági-
co del hielo, que es el lenguaje que utiliza 
la película para presentar su condición se 
relaciona con las experiencias de personas 
con discapacidades físicas, mentales e in-
telectuales de maneras reconocibles. Su 
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condición de princesa cuya historia fami-
liar es bien conocida, posiciona al perso-
naje con dicha discapacidad como una 
experiencia universal y, a su vez, crear em-
patía por las personas con discapacidad 
tanto dentro como fuera de la pantalla 
(Resene, 2017). 

En el caso de Toy Story 4 (Josh Cooley, 
2019) se incorporan personajes de diferen-
tes orígenes, se presentan nuevos tipos de 
familias y también incluye discapacida-
des, incluyendo un niño con un implante 
coclear. En esta línea, autores como Davis 
(2006: 24), señalan que el problema no es 
la persona con una discapacidad, el pro-
blema es el modo en que se construye la 
normalidad para crear el problema de la 
persona con discapacidad”. 

Por otra parte, el personaje de Dory en 
Buscando a Nemo (Finding Nemo, Andrew 
Stanton, 2003) se presume que tiene un 
trastorno por déficit de atención con pre-
sencia predominante de falta de atención 
leve (DSM-5, 2014), debido a su constante 
inatención que interfiere con su funciona-
miento y desarrollo, debido a esta situa-
ción comete errores con frecuencia, pare-
ce no escuchar cuando se le habla, tiene 
dificultades para organizarse, y se distrae 
con facilidad con diversos estímulos exter-
nos (Hernández-Pabón et al., 2021).

En otro orden, han sido presentados di-
versos estudios en torno a con las prince-
sas de Walt Disney en los que se detectan 
características concretas en relación con 
la salud mental de las jóvenes princesas 
como es el caso de La Bella y la Bestia 
(Beauty and the Beast, Gary Trousdale y 
Kirk Wise, 1991) en cuyo filme la protago-
nista, Bella, es secuestrada por Bestia y 
a medida que pasa tiempo con él, se da 
cuenta de que está enamorada. Bella su-
fre síndrome de Estocolmo, una reacción 
psicológica padecida por las personas que 
están retenidas en contra de su voluntad 
y que ven como un acto de humanidad 

que su secuestrador no utilice la violen-
cia contra ellos (Lee, 2020: 114). Como 
argumenta Tanner (2021: 22), el personaje 
que encarna a Cenicienta (Clyde Geronimi, 
Wilfred Jackson, Hamilton Luske, 1950) 
podría presentarse como una persona que 
padece el trastorno de personalidad de-
pendiente (DPD) ya que el mismo manual 
DSM-5 (2014) lo presenta como el “Síndro-
me de Cenicienta” Tanner (2021: 22). 

Partiendo del amplio espectro de pro-
ducciones infantiles existentes en la ac-
tualidad, esta investigación se focaliza en 
Yo, Elvis Riboldi que relata la historia de un 
niño diagnosticado con TDAH. Concreta-
mente, a través de esta investigación des-
criptiva con enfoque cualitativo se anali-
zan los cinco primeros episodios de dicha 
animación para entonces examinar tanto 
los mensajes explícitos como latentes par-
tiendo de los siguientes objetivos:

1) Conocer cómo es presentada la salud men-
tal de un niño con TDAH en Yo, Elvis Riboldi;  2) 
Examinar cómo es tratado el personaje de Elvis 
en los diferentes ámbitos en los que sociabiliza.

Para ello, en este estudio, se expone en 
primer lugar, el marco teórico en el que se 
desarrolla la salud mental, concretamente 
el TDAH y su intersección con la animación 
abordando las diferentes experiencias en 
torno a este tema; a continuación, se exhi-
be el apartado metodológico que permite 
comprender el análisis realizado de la serie 
de animación previamente mencionada. 
Luego, en el apartado centrado en análisis 
y resultados se presentan los datos obteni-
dos y sus correspondientes hallazgos. Por 
último, en la discusión y conclusiones se 
recogen los resultados y se destacan los 
alcances de esta serie analizada destinada 
a un público infantojuvenil.  

Elvis Riboldi, introducción al TDAH en la animación infantojuvenil
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La salud mental, siguiendo a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) se com-
prende como “un estado de bienestar en 
el que la persona materializa sus capaci-
dades y es capaz de hacer frente al estrés 
normal de la vida, de trabajar de forma 
productiva y de contribuir al desarrollo de 
su comunidad” (OMS, 2013:42). Es por ello 
que todas las acciones en materia de salud 
mental “implican la creación de condicio-
nes individuales, sociales y ambientales 
que permitan el óptimo desarrollo psico-
lógico y psicofisiológico” (OMS, 2004: 17) 
de los individuos y su comunidad. A su vez, 
las afecciones de salud mental “compren-
den trastornos mentales y discapacida-
des psicosociales, así como otros estados 
mentales asociados a un alto grado de 
angustia, discapacidad funcional o riesgo 
de conducta autolesiva” (OMS, 2022) y las 
personas que las padecen son más pro-
pensas a experimentar niveles más bajos 
de bienestar mental, aunque dependerá 
de cada caso.

En los últimos años, la salud mental en 
la infancia se ha convertido en un tema 
que está ganando importancia y preocu-
pación. Con el inicio de la pandemia de 
COVID-19 se ha detectado un empeora-
miento en la salud mental de los niños 
y adolescentes en España confirmando 
su deterioro. Los servicios de urgencias 
pediátricas (SUP) y los centros de aten-
ción primaria observaron, un incremen-
to de hasta un 47% en los trastornos 
de salud mental de los niños, y hasta 
un 59% en los comportamientos suici-
das (Asociación Española de Pediatría, 
2022:2). Autores como Fossa (2013:151) 
sugieren que “Las investigaciones en psi-
cología evolutiva y los grandes teóricos 

del desarrollo concuerdan en que las expe-
riencias tempranas son fundamentales en 
la constitución de la mente”. En sintonía 
con lo expuesto, los resultados del estudio 
Estado Mundial de la Infancia: En Mi Mente 
realizado por UNICEF (2021:4) confirman 
que el 20,8% de los adolescentes españo-
les de 10 a 19 años (siendo 21,4% niñas y 
20,4% niños) padece algún tipo de proble-
ma de salud mental diagnosticado, lo que 
sitúa a España como el líder europeo en 
prevalencia de problemas de salud men-
tal entre niños y adolescentes. Frente a 
ello, profesionales de la salud en España 
puntualizaron la necesidad de trabajar en 
equipos multidisciplinares, analizando las 
posibles causas, haciendo detección pre-
coz y dando respuesta a las familias (Aso-
ciación Española de Pediatría, 2022:3). En 
sintonía con lo expuesto, Winnicott 1965 
argumenta que la salud mental no depen-
de solo de la herencia ni de acontecimien-
tos fortuitos, “sino que sus fundamentos 
se construyen en forma activa en la prime-
ra infancia” (Winnicott, 1965:206). Por lo 
que la atención a tiempo en el desarrollo, 
son vitales para una óptima salud mental 
en la infancia.

En 2017, la Encuesta Nacional de Sa-
lud en España (ENSE, 2018) argumentaba 
que la población infantil entre 4 y 14 años 
mostró una frecuencia del 3,5% en casos 
de hiperactividad, 1,6% síntomas emocio-
nales y 1,4% problemas de conducta. Asi-
mismo, el estudio evidenciaba la aparición 
de nuevos estilos de vida, así como la adic-
ción a las nuevas tecnologías digitales, a 
internet, plataformas y redes sociales son 
factores para tener muy en cuenta, pues-
to que están permitiendo la aparición de 
nuevos problemas de salud mental en la 

Salud Mental en la infancia
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población infanto-juvenil (ENSE, 2018:2). 
En esta línea la investigación de Cartanyà-
Hueso et al., (2022: 340) analiza el tiempo 
libre en pantallas y los problemas emo-
cionales y de comportamiento en niños 
españoles, concluyendo que aquellos que 
pasaban 180 minutos o más de tiempo de 
pantalla de ocio diario en comparación 
con los niños que pasaban menos de una 
hora tenían más probabilidades de estar 
en riesgo de desarrollar problemas emo-
cionales y de comportamiento, sintomato-
logía emocional, problemas de conducta o 
con compañeros.

Tal como lo exponen los citados estu-
dios, tanto el desarrollo psicoafectivo 
como la detección de posibles enferme-
dades mentales deben ser una prioridad, 
partiendo del hecho que “el niño es el ni-
vel más frágil de una estructura” (Cohen, 
2015: 11) puesto que la infancia represen-
ta “una etapa crítica del desarrollo huma-
no en la cual se siembran las semillas de 
la salud mental y el bienestar del futuro” 
(Benjet, 2009: 234).

1.1 TDAH en España 

Dado que el personaje principal de la 
animación analizada, Elvis Riboldi, ha sido 
diagnosticado con el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH) 
esta investigación se propone aportar 
las definiciones de dicho trastorno y pre-
sentar su contextualización en España.  
El TDAH se caracteriza por un patrón de 
inatención o hiperactividad-impulsividad 
que interfiere con el funcionamiento o de-
sarrollo y se incluye en los trastornos del 
neurodesarrollo del “Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales” 
(DSM-V). Por tanto, diversas revisiones 
sistemáticas indican que la prevalencia 
del TDAH en la población española se 
encuentra al 6,6%, con cifras estables en 
infancia (6,9%), preadolescencia (6,2%) y 
adolescencia (6,9%), (López Villalobos et 
al., 2021:2)

Este trastorno del neurodesarrollo 
prevalente en la edad pediátrica llega a 
afectar al 7% de los niños en edad escolar 
y persiste en el 4,5% de los adultos” (Es-
cofet et al., 2022:85). En la actualidad, el 
diagnóstico de TDAH es clínico, apoyán-
dose en criterios DSM-V o CIE-10 y debe 
dejar constancia del deterioro clínica-
mente significativo de la actividad social, 
académica o laboral, haciendo referencia 
a como los síntomas afectan a la calidad 
de vida de la persona (López-Villalobos et 
al., 2019: 2). El TDAH tiene una repercu-
sión en el niño tanto a nivel académico 
como en sus relaciones personales o a ni-
vel familiar, por lo que es muy importante 
tratar de identificarlo lo antes posible y 
realizar un correcto abordaje tanto desde 
el ámbito médico como desde el educati-
vo (Escofet-Soteras et al., 2022: 85). Para 
una mejor comprensión, los síntomas 
nucleares del TDAH se concretan en pro-
blemas como control de la atención, el 
movimiento o los impulsos. Estas altera-
ciones comienzan en la infancia (antes de 
los 12 años) y se manifiestan en 2 o más 
ambientes impactando en la vida social, 
familiar o académica del paciente (Esco-
fet- Soteras et al., 2022: 86)

Concretamente, en España un 5,9% de 
menores y adolescentes, y un 2,8% de 
adultos están diagnosticados de TDAH, 
según cifras de la Federación Española de 
Asociaciones de TDAH (FEAADAH, 2023). 
No obstante, los especialistas señalan que 
en la actualidad hay muchas personas que 
tienen el trastorno sin diagnosticar en la 
edad adulta, y en varias ocasiones las di-
ficultades se hacen más visibles cuando 
se incorporan al mundo laboral. A su vez, 
los especialistas destacan que el trastorno 
tiene una mayor prevalencia en varones 
que en mujeres. Sin embargo, en la in-
fancia, esta relación es de tres niños con 
TDAH por cada niña afectada. En cambio, 
en adultos, esta diferencia se acorta y la 
relación es de dos varones por cada mujer 
afectada.

Elvis Riboldi, introducción al TDAH en la animación infantojuvenil
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 En el caso puntual de Cataluña, Tizón 
(2016: 5) señala que, en 2014, 17.151 
menores de edad de esta comunidad au-
tónoma fueron medicados por TDAH. 
De estos, 6.471 eran menores de 12 años. 

En esta línea, otro estudio revela que Espa-
ña sería el tercer país del mundo en rece-
tar psicofármacos a menores de 17 años, 
por detrás de Canadá y Estados Unidos de 
América (Aguirre Sánchez et al., 2022:10)

Fig. 2.   Captura de Yo, Elvis Riboldi. Episodio 1, en clase de música junto a sus compañeros/as y la señorita Jennifer.

Fig. 3.   Captura de Yo, Elvis Riboldi. Episodio 2. Presentación del esperado evento de artes marciales: Señorita 
Jennifer vs. Sunte Lee.

Carolina Escudero 
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Como se ha precisado, esta investiga-
ción descriptiva con un enfoque cualitativo 
(Grajales, 2000: 1) se centra en el análisis 
de Yo, Elvis Riboldi (Javier Galán y Raphaël 
Lamarque, 2020). Esta obra ha sido elegida 
puesto que es de fácil acceso –en España 
a través de TV3–, es gratuita y ha sido tra-
ducida a varios idiomas. Para su análisis 
se presenta un enfoque cualitativo a par-
tir del cual se propone recopilar y evaluar 
información no estandarizada siguiendo a 
Guerrero-Bejarano (2016), este tipo de es-
tudio se enfoca en analizar y comprender 
los fenómenos desde la perspectiva de los 
participantes y la relación con su entorno 
de manera subjetiva partiendo de las si-
guientes categorías de análisis: Episodio, 
Personaje, Entorno, Narrativa, Actitud, Re-
solución.

Más precisamente, el presente artículo 
toma como unidades de análisis los cinco 
primeros episodios de la primera tempora-
da de Yo, Elvis Riboldi debido a que, en el 
mundo del anime, los primeros episodios 
suelen ser una ventana a la trama, los per-
sonajes y el mundo que ofrece; es decir 
son decisivos además de ser los más ex-
puestos y con mayor número de visualiza-
ciones. A esto se suma la regla de los tres 
episodios para el animé explicada Jusuf 
Hatic (2023, np): la regla de los 3 episo-
dios establece que antes de decidirse por 
un anime, el espectador debe mirar los pri-
meros tres episodios para valorar si desea 
continuar o pasar a otro. Para el análisis 
del contenido cualitativo se siguen las re-
comendaciones de Piñuel-Raigada, (2002: 
4); Ruiz-Olabuénaga (2012: 51) para exa-
minar los mensajes explícitos y latentes 
presentados en la narrativa. 

Metodología

02

Tabla. 1.   F

Elvis Riboldi, introducción al TDAH en la animación infantojuvenil
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Yo, Elvis Riboldi se estrenó en 2020, en 
castellano, francés e inglés y es la adap-
tación de la colección editorial firmada 
con el seudónimo de Bono Bidari, en re-
presentación del colectivo integrado por 
Jaume Copons, Daniel Cerdà Emery y 
Ramón Cabrera -todos ellos guionistas de 
Los Lunnis (Paco Freixenet y Valentin Villa-
grasa, 2003)– al que se ha incorporado el 
ilustrador Òscar Julve. La serie consta de 
una primera temporada de 52 episodios de 
11 minutos en animación 2D; su segunda 
temporada se encuentra en fase de pre-
producción.

Esta serie animada, presenta la vida de 
un niño llamado Elvis, dando a conocer 
cómo discurre su vida y la forma en la que 
se relaciona con el resto de la sociedad. En 
este sentido, el carácter particular del per-
sonaje y que esté pensado para un público 
infantojuvenil convierte a este material en 
una iniciativa innovadora por introducir el 
tema de la salud mental en la infancia que 
amerita ser explorada puesto que a través 
del entramado de personajes y situaciones 
con las que Elvis debe lidiar se observa 
una posible forma de visibilizar el TDAH 
en la infancia. En esta línea, y en sintonía 
con lo que se pretende analizar a través 
de este estudio se toma como referencia 
lo expuesto por Henry Giroux (2019: 155) 
en relación con la “esperanza educada” 
a través de la cual sea posible imaginar 
lo inimaginable, más precisamente en la 
producción de animaciones que aborden 
la salud mental y contribuyan en la reduc-
ción de los estigmas.

Desde su inicio, la obra, Yo, Elvis Riboldi 
plantea su estructura con el ritmo incan-
sable y activo de Elvis, y no queda otra que 

seguirle a todas partes entendiendo que 
raramente habrá espacio para el silencio 
y la calma: si no hay un diálogo entre las 
personas, se escuchará un monólogo de 
Elvis o música de fondo. Retratar la his-
toria de Elvis Riboldi desde la animación 
parece responder en un primer momento 
a la necesidad de dotar con un personaje 
visible, audible, original y en continuo mo-
vimiento para que el público pueda com-
prender mejor su personalidad y forma de 
percibir e interactuar con el mundo que 
le rodea. Sin embargo, más alla de este 
rasgo descriptivo del personaje principal, 
esta animación, se desvela dadas sus 
características inherentes, presentando 
una vía idónea de recreación sobre un 
tema que sigue presentando desafíos en 
las sociedades, como es el TDAH en niños/
as y pre-adolescentes.  En este sentido, re-
sulta ejemplar el uso que Yo, Elvis Riboldi 
hace de la animación como catalizadora 
de los sentimientos, impulsos e hiperacti-
vidad presentes en el relato donde se in-
troduce un sentimiento y certeza en Elvis 
de ser el que siempre la lía. Efectivamente, 
ha habido un incendio en la escuela y El-
vis ha sido el responsable (T1, E1). Es en 
este mismo episodio Yo, Elvis Riboldi, me 
emancipo ya se hace posible distinguir 
dos tipos de vínculos diferenciados: las 
imágenes que demuestran la cercanía que 
siente Elvis con su amigo Boris y con su 
amiga Emma dos personajes claves que le 
acompañan en sus aventuras, participan 
en muchas ocasiones de ellas; y aquellas 
relaciones que parecen ser más comple-
jas con algunos adultos, donde la distan-
cia de los cuerpos, los tonos y modales 
muestran una gran diferencia, se percibe 
el agobio, el malhumor y la distancia. En 
este segundo tipo de vínculos ser puede 
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extraer cómo es abordada la situación por 
su maestra Jennifer: que gritando le pre-
gunta con tono de enfado qué ha pasado 
con los brazos en posición de jarra. En el 
aula hay fuego, un niño llora, el resto se 
encuentra cerca de la profesora con la 
mirada retraída y las bocas abiertas, con 
una sensación que parece ser de susto. 
Elvis tiene los ojos bien abiertos y mira 
hacia los espectadores (T1, E1). Estos dos 
estilos parecen representar la cercanía del 
personaje con aquellas personas proclives 
a la empatía y a la comprensión de sus ac-
ciones; siendo el segundo estilo donde se 
percibe la dificultad, la tensión, el conflic-
to y desde donde se plantea la necesidad 
de comprender lo sucedido para avanzar 
en que lo que podría ser una resolución del 
conflicto donde el vínculo y la confianza 
con los amigos cercanos será clave para la 
resolución. A través de estas caracteriza-
ciones, se observa como la animación le 
otorga un espacio, le da una forma visual 
“a las disonancias que trastornan el uni-
verso interior de los personajes” (Moral 
Martín y Del Cal Pérez, 2020: 65). 

Sus compañeros de clase, parte de ellos 
son sus amigos, y suelen acompañar a 
Elvis en sus aventuras, pero también se 
muestran distantes cuando su amigo in-
cansable toma decisiones apresuradas y 
planifica acciones que por momentos son 
desmesuradas. En Yo, Elvis Riboldi, y los pu-
ños de Icaria (T1, E2), queda demostrado 
que a Elvis no le agrada su nuevo compa-
ñero de clase, Sunte Lee, un experto en 
artes marciales a quien su amiga Emma 
aprecia y hasta ha aceptado ir con él al 
baile de la escuela. Esta situación permite 
conocer a un Elvis torpe y por momentos 
celoso. Frente al nuevo personaje, y a los 
sentimientos que le genera lidiar con él, 
Elvis decide organizar una competencia 
de artes marciales entre Sunte y la maes-
tra Jennifer en medio del baile donde se 
podrá observar hasta dónde llega su plan 
de venganza, pero también permite cono-
cer la lealtad de su amigo Boris a lo largo 

de todo el plan: una variedad de artilugios, 
intercambio de ideas y nuevas situaciones 
entre los amigos les permitirá avanzar con 
lo planeado.

En Yo, Elvis Riboldi, huelo (T1, E3) ante la 
preocupación de no tener un aroma, per-
fume que le represente, como al resto de 
sus compañeros y compañeras, Elvis no 
sigue la sugerencia de su amiga Emma 
de ponerse perfume ni presta atención al 
comentario de Boris, sobre lo difícil que 
es crear fragancias, sino que va más allá 
y decide crear su propio aroma, elaboran-
do una mezcla de productos y elementos 
que le gustan y que considera que le re-
presentan. En este proceso de producción 
del aroma, la velocidad en la selección de 
elementos y el resultado obtenido llevarán 
a Elvis a juntarse con nuevos niños de la 
clase con los que no había estado en con-
tacto anteriormente. Esta necesidad de 
Elvis, mejor dicho, esta apuesta personal 
que le supone crear su propio perfume sin 
seguir recomendaciones, ni escuchar su-
gerencias le sumirá mucha energía e ilu-
sión, aunque los resultados no van a ser 
los esperados. Pese a ello, Emma y Boris, 
sobre el final del episodio estarán a su lado 
reforzando ese vínculo que les une más 
allá de las diferencias que puedan tener.

En esta animación, se puede apreciar la 
alternancia entre la simplicidad en el re-
trato de sus personajes, se trata de dibuja-
dos con trazos sencillos, con el que se con-
jugan detalles presentes en distintos tipos 
de elementos como, por ejemplo: los per-
sonajes suelen llevar las mismas prendas 
con los mismos colores, en el caso de Elvis 
viste una camiseta naranja con la letra “e” 
en minúscula. A su vez, los espacios de in-
teracción suelen ser la escuela, el barrio o 
la casa de Elvis donde suele estar siempre 
interactuando con sus amigos y/o compa-
ñeros de clase. Es en esta simplicidad en 
los personajes retratados que se conjuga 
una suerte de realismo pero que al mismo 
tiempo evita ofrecer un retrato idéntico 
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con la realidad. En lo que concierne al 
color, no se observa una propuesta o ten-
dencia estética determinada, se destaca el 
mismo estilo presentado en las ilustracio-
nes de las ediciones impresas.

Tal como se ha podido apreciar en los 
episodios anteriores, Elvis, no puede es-
tarse quieto, y en esa velocidad surgen las 
torpezas o decisiones que han sido toma-
das de manera apresurada y por tanto im-
plican consecuencias. En, Yo, Elvis Riboldi 
y los bandidos a rayas (T1, E4), el niño ha 
decidido llevar a Geoffrey, un mapache, a 
la escuela y su amiga Emma no solamen-
te se opone a ello sino que le dice que es 
una decisión horrorosa. Elvis mantiene al 
peludo en su mochila y le da trozos de po-
llo durante las horas de clase. Finalmente, 
sus amigos le convencen de soltar al ani-
mal sugiriéndole que éste debe estar en 

su hábitat. No obstante, Geoffrey regresa 
a la escuela, se infiltra por una ventana y 
dejándose llevar por su olfato llega a la co-
cina del establecimiento donde se encuen-
tra con muchísima comida. Varios anima-
les de su especie hacen el mismo recorrido 
con lo cual la escuela es cerrada debido a 
una plaga; la maestra Jennifer es subida 
a una ambulancia al tiempo que lamenta 
ver cómo su escuela es destrozada por una 
plaga y Elvis junto a sus amigos se quedan 
perplejos, paralizados, sin mediar palabra 
ante la imagen. Boris, será el primero en 
hablar y en compartir que se siente muy 
molesto con la situación a lo que Elvis le 
responde que no debería hacerse proble-
ma que después de todo van a estar de va-
caciones. Pero el escenario se complejiza 
con la llegada del “Exterminador”, que re-
presenta a una empresa de control de pla-
gas que hace que Elvis y sus dos amigos 

Fig. 4.   Captura de Yo, Elvis Riboldi. Episodio 3. La creación de una fragancia propia.
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se coordinen para liberar a los mapaches 
que han invadido la institución. A nivel 
narrativo, el potencial dialéctico de estas 
imágenes queda fundamentado en como 
la resolución del conflicto va tomando for-
ma dentro de la historia, una resolución 
liderada por Elvis y sostenida por Emma 
y Boris: ellos se han ocupado de liberar a 
todos los mapaches que habían ingresado 
a la escuela al tiempo que Elvis también 
ha ayudado a su maestra a dar por termi-
nada su lucha contra un oso que intentaba 
ingresar a la escuela. Es esta sensibilidad, 
disponibilidad y empatía hacia sus pares 
extendida también hacia el mundo animal, 
que hacen que Elvis no sea solamente per-
cibido como un enérgico personaje, sino 
que amplía la posibilidad de conocerle 
más de cerca, comprender sus sentimien-
tos, prioridades y preocupaciones en rela-
ción con el mundo que le rodea.

Es a través de Yo, Elvis Riboldi, me voy de 
acampada (T1, E5) que la propuesta lleva a 
los personajes a un nuevo terreno, menos 
explorado; es una salida con sus compa-
ñeros de clase a la naturaleza. La activi-
dad, liderada y organizada por la señorita 
Jennifer, busca desafiar a toda la clase: 
deben superar varios obstáculos para ha-
cerse con el gran premio. A lo largo de la 
aventura en la naturaleza observaremos a 
un Elvis motivado y positivo pese a todas 
las dificultades que se le van presentando 
donde se puede contemplar que no puede 
estar en silencio. Acompaña su caminata 
con el cántico que se han aprendido en la 
clase pero que muy pocos evocan, salvo 
Elvis, al tiempo que el resto de los niños 
van reaccionando, algunos más cansados 
que otros y van demostrando de manera 
progresiva agobio frente al repetitivo tara-
reo de Elvis al punto de pedirle que deje 
de hacerlo. Otros intercambian miradas en 

las que expresan una suerte de 
cansancio pero Elvis no se da por aludido, 
y continúa entonando la canción. La his-
toria prosigue, pero llegando al final, tras 
haber sorteado varias dificultades el gru-
po se va uniendo cada vez más al tiempo 
que Elvis, pese a la larga jornada, continúa 
cantando con el mismo énfasis, pero más 
desafinado; es entonces que su amiga 
Emma le suplica que deje de cantar y le 
asegura que está desafinando. A Elvis la 
honestidad de su amiga no le ofende, sino 
que aprovecha la situación para confesar-
le que cuando canta se siente más anima-
do; y pasan a otra cosa. Esta diferencia, no 
supone entrar en un conflicto, sino que 
muestra las diferencias entre unos y otros, 
sus estrategias de afrontamiento ante el 
cansancio y/o la frustración.

En los episodios analizados, se expone la 
utilización que se hace del contenido visual 
y sonoro ante las idas y vueltas de Elvis con-
cebidas en ocasiones como hiperactividad. 
Más precisamente, la aceleración en el re-
lato, el monólogo continuo e inquietud del 
personaje es categorizado en este estudio 
como una actitud de Motivación (MO) y 
está presente en todos los episodios anali-
zados. Este rasgo presente en Elvis genera 
interrupciones predecibles –mayoritaria-
mente por parte de Emma y Boris, amigos 
en los que Elvis confía mucho– permitiendo 
a los espectadores prepararse para lo pre-
decible y con un argumento sólido. A su 
vez, se observa que la resolución de con-
flictos está presente y se establece dándole 
“prioridad a la amistad” –presentada como 
PA– fortaleciendo vínculos y aceptando las 
diferencias que puedan suscitarse a lo lar-
go del episodio. Siguiendo a Pinotti (2015): 
“La animación permite exhibir la subjetivi-
dad del enunciador de manera directa con 
el espectador” (2015: 159-160). 
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Como resultado del análisis de esta in-
vestigación se pueden apreciar los dos 
tipos de vínculos entre Elvis Riboldi y quie-
nes le rodean siendo los más cercanos y 
confiables, sus amigos Boris y Emma, y 
aquellas relaciones que se muestran más 
complejas con algunos adultos, donde la 
distancia de los cuerpos, los tonos y moda-
les muestran una gran diferencia. A su vez, 
la interacción que van tejiendo los perso-
najes de esta animación corresponden a 
una comunicación fluida, comprensible y 
directa a través de la cual se argumentan 

claras posibilidades –tanto para sus perso-
najes como espectadores– de crecimiento 
y enriquecimiento personal, enmarcando 
a esta animación dentro de las considera-
das educativas y en estrecha relación con 
lo expresado por Sánchez-Labella Martín y 
Guarinos, (2011: 8): 

sus protagonistas mediante juegos, metáfo-
ras o por medio de una comunicación direc-
ta y explícita con los espectadores los hace 
partícipes del desarrollo de una trama en la 
que se exponen contenidos relacionados tan-

Fig. 5.   Captura de Yo, Elvis Riboldi. Episodio 4. Llevar un mapache a la escuela puede traer muchas consecuencias.
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to con el enriquecimiento personal, cultural 
como cognitivo del niño; se busca que éste 
adquiera nuevos conocimientos y potencie 
los que ya posee, sintiéndose a veces imbri-
cados en el mismo contexto que su personaje 
animado favorito, lo cual despierta la aten-
ción e interés del menor.

Por otra parte, en el material analizado 
se detectan situaciones de conflicto y un 
repetido estado de motivación en Elvis, 
categorizado como MO, acompañadas en 
ocasiones por el cansancio de todo un 
grupo, donde se expresan abiertamente 
las diferencias y el agobio. Concretamen-
te, en cinco de los episodios analizados, se 
confirma que, ante las decisiones apresu-
radas, Elvis siempre tiene a un amigo/a, es 
decir uno de sus pares, dispuesto a darle 
su opinión, a compartirle una sugerencia 
de manera educada y cuidadosa: “por fa-
vor”, “es una idea horrorosa” o le expresa-
rán “no es una buena idea” lo que permite 
confirmar que la resolución presentada en 
cada capítulo deja como hilo conductor 
la amistad ante todo, representado por la 
categoría PA (prioriza la amistad). Justa-
mente, y en sintonía con lo expuesto por 
Aguado-Peláez y Martínez-García (2021) 
en relación con la resolución de conflictos 
en las producciones de la animación infan-
to-juvenil observables en la representación 
de personajes, la visibilización de histo-
rias de los márgenes y las fórmulas de 
resolución de conflictos (Aguado-Peláez y 
Martínez-García, 2021a: 409-410). 

Se concluye que los elementos que 
componen esta obra permiten expresar 
de manera más fluida y didáctica la vida 
de un niño diagnosticado con TDAH. Esta 
obra se destaca por la facilidad con la que 
se logra empatizar con el protagonista, 
comprender muchos de sus pensamien-
tos, ritmo de sus acciones y decisiones. En 
otras palabras, a través de esta animación, 
no solamente se logra entrar en el ritmo 
vertiginoso de Elvis, sino que habilita ge-
nerar una conexión emocional con él. A su 

vez, este estudio ha logrado responder a 
los dos objetivos planteados: el primero, 
sobre cómo es presentada la salud men-
tal de un niño diagnosticado con TDAH 
confirmando que no es un tema que se 
presente en sí mismo, sino que elabora 
un camino de acercamiento hacia él y de 
aceptación en la diversidad por parte de 
su grupo de pertenencia; el segundo, ba-
sado en el trato hacia Elvis en los diferen-
tes ámbitos en los que sociabiliza, dando 
cuenta de que tanto en la escuela como 
en actividades al aire libre nadie intenta 
cambiar al personaje, no hay acciones de 
exclusión ni situaciones en las que pueda 
sentirse estigmatizado. En todos los espa-
cios en los que discurre la historia Elvis se 
muestra a gusto y actúa de manera natu-
ral, no intenta agradar, es y actúa tal como 
lo siente. Es gracias a las interacciones co-
tidianas de los personajes que se observa 
el aporte de un valor emocional, que a su 
vez imprime un valor diferencial a la narra-
tiva analizada: a Elvis le aceptan tal cómo 
es y en los intercambios con Elvis le expre-
san si están de acuerdo o no, le comparten 
sugerencias y le aportan nuevas miradas, 
convirtiendo a dicha animación en un ma-
terial con contenido pedagógico. Frente al 
conflicto surge el diálogo, la acción repa-
radora y conjunta.

El tipo de animación en la que se enmar-
ca Yo, Elvis Riboldi posibilita una inmer-
sión más profunda en el tema de la salud 
mental en la infancia acercando tanto al 
resto de personajes y a la misma audien-
cia a una temática que amerita ser profun-
dizada en el ámbito de la animación. En 
esta línea, la obra, podría ser entendida 
como una representación que trasciende 
lo referencial para avanzar sobre las 
posibilidades expresivas de la imagen 
de un niño como Elvis, acercándolo, 
naturalizando su ser estando en sociedad 
sin dejar de lado los momentos en los que 
puede resultar desafiante ser su amigo 
o compartir clase con él. Este anime nos 
presenta a un Elvis al que no solamente le 
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gusta interactuar con los demás, sino que 
necesita nutrirse de experiencias junto a 
ellos, los elije. Es así como Elvis se muestra 
dispuesto a colaborar, ayudar y acompañar 
a quien lo necesite. En concordancia con lo 
expuesto, como se ha expresado a lo largo 
de este estudio, muchas veces las perso-
nas diagnosticadas con trastornos pueden 
ser estigmatizadas y los medios o produc-
ciones cinematográficas no siempre cola-
boran en reducir los estigmas, sino que los 
profundizan. Frente a ello, obras como la 
analizada, se enmarcan en lo argumentado 
por Henry Giroux (2015: 23) cuando afirma 
que existe “un enorme valor pedagógico 
en centrarse en las raras representaciones 
de oposición que se ofrecen en los medios 
de comunicación dominantes”. Frente a 
ello Giroux recomienda fijar la atención en 

ellos, no solo para conocer los modos en 
los que se expresa la ideología dominante, 
sino también “para utilizar sanamente la 
cultura popular”. Elvis Riboldi se enmarca 
en esa popularización cultural sana de un 
tema que sigue incomodando, cuya po-
blación es muy numerosa en España y la 
estigmatización continúa siendo un factor 
presente. Si bien este estudio presenta li-
mitaciones en relación con el número de 
episodios analizados, introduce los alcan-
ces y caracterizaciones de una animación 
que amerita ser profundizada, ampliando 
el margen de análisis a otros países en los 
que es difundida, para contar con mayores 
elementos en relación con el TDAH en las 
producciones infantojuveniles actuales y 
examinar sus alcances.

Carolina Escudero 

Fig. 6.   Captura de Yo, Elvis Riboldi. Episodio 5. La acampada con compañeros/as de clase.
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