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Resumen. Aunque	 los	 jóvenes	 y	 la	 ficción	 seriada	 es	 un	 tema	 ampliamente	 estudiado,	 la	 atención	
prestada a los jóvenes universitarios es escasa. Para cubrir esta brecha, en base a una encuesta de 
elaboración propia a 144 estudiantes españoles de los grados en Comunicación Audiovisual y 
Periodismo de las universidades de Sevilla y Málaga, este artículo examina su consumo mensual de 
ficción	 seriada,	 los	 medios	 y	 los	 canales	 que	 utilizan,	 analiza	 la	 percepción	 que	 tienen	 sobre	 la	
representación de sí mismos, su realidad social y los problemas de su generación e indaga en las 
diferencias	que	emanan	al	contrastar	el	género	y	la	ficción	seriada	extranjera	y	nacional.	Los	resultados	
señalan un consumo superior por parte de ellas, un uso extendido de las plataformas OTT, un incremento 
del	interés	por	la	ficción	seriada	nacional	y	la	identificación	de	los	estados	emocionales	de	los	personajes	
como la dimensión más representativa para los universitarios.
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[en]	Young	University	Students	and	Foreign	and	National	Serialized	Fiction:	
Consumption and Perceptions of their Image and Social Reality 
Representation

Abstract. Although the study of young people and TV series is a widely approached subject, little 
attention is being given to young university students. To address this gap, based on a selfmade survey 
of 144 Spanish students of the degrees in Audiovisual Communication and Journalism at the Universities 
of	Seville	and	Malaga,	this	article	examines	their	monthly	consumption	of	serialized	fiction,	the	media	
and channels used by them, analyzes their perception regarding the representation of themselves, their 
social reality and the problems of their generation, and investigates the differences that arise when 
contrasting the gender, and if the TV series is foreign or national. Key results point to a higher 
consumption by female students, a widespread use of OTT platforms, an increasing interest in national 
serialized	fiction,	as	well	as	 the	characters’	emotional	states	being	the	dimension	that	represents	 the	
university students best.
Keywords:	young	people,	undergraduates,	serialized	fiction,	Spanish	TV	series,	consumption,	representation
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1. Introducción

La habituación de la sociedad contemporánea a entornos multipantalla, la consolida-
ción de las tecnologías móviles y el acceso a Internet, la asunción progresiva de los 
medios sociales en nuestra vida cotidiana y, fundamentalmente, la evolución de las 
plataformas OTT (over the top) en la última década (Agustín-Lacruz y Gómez-Díaz, 
2021) han transformado notablemente las formas de producción, distribución y con-
sumo	de	contenidos	audiovisuales	 (Cornejo,	2016).	Para	 la	 industria	de	 la	ficción	
seriada, especialmente, esta permeabilidad tecnológica de las sociedades, que permi-
te a los usuarios acceder en cualquier momento y espacio a un catálogo de series 
creciente, está suponiendo un campo fértil para su proliferación y desarrollo.

Clave también en el impulso de este sector cultural son los nuevos modelos de 
negocio que están emergiendo en la industria audiovisual, promotores de un escena-
rio	postelevisivo	con	las	plataformas	OTT	a	la	vanguardia,	que	emplean	la	ficción	
seriada como un producto estratégico para recolectar datos, profundizar en el cono-
cimiento de su audiencia (big data) y desarrollar algoritmos de recomendación per-
sonalizados	que	favorezcan	la	fidelización	y	la	conquista	del	tiempo	de	sus	suscrip-
tores (Neira, 2020).

Esta concepción estratégica es visible al observar que las principales plataformas 
OTT	(Netflix,	Amazon	Prime	Video,	HBO,	Disney+	y	AppleTV+)	acumularon	en	
2020 un catálogo global de series que asciende a los 4.339 títulos3,	siendo	Netflix	
(1.969 títulos) y Amazon Prime (1.713 títulos) las que más series ofertaban (Pesudo 
e Izquierdo, 2021). Tales datos denotan la gran envergadura de las series en el pre-
sente	panorama	audiovisual	y	ponen	de	manifiesto	la	creciente	oferta	de	títulos	en	los	
últimos años (Albornoz y García, 2022).

Tal oferta de series (y de otros contenidos audiovisuales), al mismo tiempo, está 
fomentando la competencia entre dichas plataformas e impulsando su acogida pro-
gresiva en la sociedad. Según la última encuesta realizada por la AIMC (2022), el 
75,1	%	de	 los	usuarios	de	Internet	en	España	está	suscrito	a	portales	que	ofrecen	
películas,	series	o	eventos	deportivos	como	Netflix,	Amazon	Prime	Video	o	DAZN.	
Si bien hay que considerar el incremento del alcance y el uso de las plataformas de 
streaming a raíz de la pandemia de la COVID-19 (Arana, Mimenza y Narbaiza, 
2020),	estos	datos	reflejan	igualmente	un	cambio	manifiesto	en	las	tendencias	y	los	

3 Cantidad obtenida al sumar el número de series en cada plataforma contabilizados por Pesudo e Izquierdo 
(2021). 
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hábitos de consumo de la audiencia actual y un interés por los contenidos y las nue-
vas formas de visualización que ofrecen estas plataformas.

Asimismo,	el	crecimiento	acelerado	de	 la	ficción	seriada	está	empujando	a	 las	
grandes plataformas OTT, originarias principalmente de Estados Unidos, a comprar 
y producir nuevos contenidos en los mercados internacionales, siendo esta una de 
sus estrategias de crecimiento clave (Roxborough y Szalai, 2021) y un método para 
establecer una conexión más estrecha con la audiencia que acumulan en cada país.

En España, por ejemplo, uno de los casos que mejor representa esta deslocaliza-
ción es La casa de papel (Vancouver Media y Atresmedia Televisión, 2017-2021), 
una	 producción	 que,	 tras	 ser	 adquiridos	 los	 derechos	 de	 distribución	 por	 Netflix	
después de la emisión de sus dos primeras temporadas autoconclusivas en Antena 3, 
se convirtió en una de las series más vistas de esta plataforma a nivel global y amplió 
su vida comercial con tres temporadas más y un remake en Corea del Sur. Esta 
transformación del mercado audiovisual, por consiguiente, está suponiendo también 
un	catalizador	para	la	industria	de	la	ficción	seriada	nacional	(Lacalle	et	al.,	2019),	la	
cual está ampliando sus exportaciones y poniendo en circulación producciones con 
una longevidad creciente (Carelli y Garofalo, 2021).

Ahora	bien,	dentro	de	este	amplio	contexto,	marcado	por	un	flujo	acelerado	de	
series extranjeras y nacionales concentrado principalmente en las grandes platafor-
mas OTT, los jóvenes, especialmente aquellos que pertenecen a la Generación Z4, se 
están convirtiendo en un público estratégico dentro de este sector audiovisual. Aun-
que se está produciendo una transformación notable en sus hábitos y formas de 
consumo	de	contenidos	audiovisuales,	la	ficción	seriada	ocupa	una	posición	destaca-
da en su dieta mediática (Martín, 2020). Así pues, por ejemplo, mientras que están 
reduciendo el consumo de televisión (Barlovento Comunicación, 2021), estos jóve-
nes se han convertido en uno de los públicos que más frecuenta estas plataformas y 
que más series de televisión consumen en la sociedad española de hoy (Navarro y 
Vázquez, 2020).

Al	tratarse	de	un	público	valioso,	la	creación	de	ficción	seriada	dirigida	a	los	jó-
venes está experimentando también un auge importante (Fedele, 2021) y, a menudo, 
forma parte igualmente de las estrategias de youthification de las cadenas de televi-
sión	y	las	plataformas	OTT.	Considerando	los	flujos	y	las	dinámicas	cambiantes	de	
la audiencia juvenil, tales contenidos se constituyen como un mecanismo de rebran-
ding para estas entidades al promover una renovación frecuente ligada a las nuevas 
tendencias, formas y hábitos de consumo de los jóvenes (Francisco-Lens y Rodrí-
guez-Vázquez, 2020; Schanke, 2021).

Así	pues,	dadas	estas	concomitancias	fluidas	entre	los	jóvenes	y	la	ficción	seria-
da, se está fraguando una gran competitividad en el sector, derivando en la prolifera-
ción	de	títulos	extranjeros	y	nacionales	dirigidos	a	este	público	(influyendo	de	forma	
paralela	en	la	configuración	de	sus	hábitos	de	consumo).	En	consecuencia,	al	mismo	
tiempo,	se	están	ampliando	y	diversificando	los	retratos	sobre	este	sector	poblacional	
en	la	ficción	seriada,	lo	cual	está	fomentando	una	renovación	acelerada	de	la	figura	
de los jóvenes en estos productos culturales.

Todo ello plantea nuevos interrogantes no solo en torno a las posibles particulari-
dades y asimetrías en el consumo que realizan los jóvenes de series extranjeras y 

4 Según la literatura revisada, la mayoría de autores delimitan a esta generación con aquellas personas nacidas 
entre 1994 y 2010.
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nacionales, sino también en las percepciones que tienen actualmente los jóvenes 
sobre	la	forma	en	la	que	aparecen	reflejados	en	estos	productos	audiovisuales.	En	un	
contexto	marcado	cada	vez	más	por	un	flujo	de	contenidos	a	escala	global,	por	tanto,	
inspeccionar estas cuestiones aportará una perspectiva renovada en los estudios so-
bre el consumo y la representación de los jóvenes en estos productos culturales.

1. Jóvenes y series de televisión: representaciones y percepciones

En	sintonía	con	los	sucesivos	procesos	de	cambio	y	transformación	social,	los	signifi-
cados	que	contienen	y	transmiten	las	ficciones	seriadas,	especialmente	aquellas	dirigi-
das a un público joven, es un tema histórico que ha ido oscilando con cada generación 
(Marghitu, 2021). En el contexto actual, paralelamente al auge de este sector, el interés 
académico por la representación de los jóvenes ha experimentado un aumento consi-
derable con la irrupción de una nueva generación de series que ofrece una imagen po-
liédrica de los jóvenes, busca alejarse de los estereotipos y adopta estructuras narrativas 
y formas estéticas vinculadas a la actual etapa meta-televisiva (Fedele, 2021).

Cabe	especificar	en	este	punto	que,	en	sintonía	con	la	oferta	de	series	existente	en	
el panorama audiovisual, las series extranjeras, principalmente anglosajonas, son 
con	frecuencia	objeto	de	estudio	para	 radiografiar	desde	múltiples	perspectivas	 la	
representación de los jóvenes y, en especial, la de los adolescentes (Marguitu, 2021), 
aunque también se ha estudiado a este segmento poblacional en producciones espa-
ñolas (Fedele, 2021).

Ahora	bien,	al	radiografiar	las	últimas	investigaciones	sobre	la	representación	de	
los	jóvenes	en	la	ficción	seriada,	es	posible	encontrar	numerosos	estudios	que	profun-
dizan	en	una	amplia	variedad	de	temas	específicos.	Así	pues,	se	han	investigado	los	
cambios que están experimentando los arquetipos de género (Fedele y Masanet, 2021), 
el consumo de drogas legales e ilegales (Donstrup, 2022) y otras sustancias como el 
tabaco y el alcohol (Palomares-Sánchez, HidalgoMarí y Segarra-Saavedra, 2022).

Desde	ángulos	distintos,	se	ha	explorado	también	la	redefinición	de	la	heteronor-
matividad (Díaz-Fernández, 2022); el compromiso de las series juveniles con el co-
lectivo LGBTQ+ (Luna, 2022) y la creación de nuevos retratos de los jóvenes LGB-
TQ+ (Cuenca y Martínez, 2022) alejados de las proyecciones estereotipadas (Masanet, 
Ventura y Ballesté, 2022); las relaciones sexuales, la búsqueda de información sobre 
este	 tema	entre	pares	y	el	consumo	de	narrativas	eróticas	y	pornográficas	 (Dudek,	
Woodley y Green, 2021); o el feminismo y los personajes feministas (Brüning, 2021), 
así	como	la	figura	de	la	mujer	adolescente	(HernándezCarrillo,	2022).

Por otra parte, desde la óptica de la recepción, algunos autores como Menéndez, 
FiguerasPaz y Núñez (2017) han arrojado datos de interés sobre este tema y obtienen 
como	resultado	remarcable	que	las	mujeres	jóvenes	son	más	influenciables	ante	las	
series televisivas y consideran estos productos mediáticos de utilidad a la hora de 
encontrar ideas, desenvolverse en su vida cotidiana y enfrentar sus relaciones sociales 
y afectivas. Además, obtienen que los jóvenes de ambos sexos rechazan que las series 
que	visualizan	tengan	influencia	en	sus	preferencias	en	cuanto	a	chicas	y	chicos.

Esta	negación	de	la	influencia	de	la	ficción	televisiva	también	es	percibida	en	el	
estudio de Lacalle (2015), aunque existen investigaciones previas, como la de Figue-
ras-Maz, Tortajada y Araüna (2014) y Lacalle (2012), que apuntan en otra dirección 
al	obtener	que	los	jóvenes	reconocen	influencias	de	estos	productos	culturales	en	las	
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nociones que sustentan sobre las relaciones sexuales y afectivas, los rasgos asocia-
dos al atractivo de ambos sexos y la obtención de referencias a la hora de hacer 
frente a problemas personales y sociales.

Adicionalmente, el estudio de Lacalle (2012) revela, por un lado, que los jóvenes 
españoles	identifican	en	las	series	extranjeras	representaciones	de	un	estilo	de	vida	
alejado de su realidad, siendo por ello las producciones nacionales más valoradas por 
este colectivo, y por otro, que perciben como más verosímiles las tramas y los espa-
cios representados en las series que los mismos personajes.

Más	adelante,	tras	explorar	los	modos	de	recepción	y	el	impacto	de	la	ficción	te-
levisiva en los jóvenes, Lacalle (2015) señalaba en sus resultados la relevancia en la 
socialización, la visualización de los contenidos a través de internet (visionar conte-
nidos ya emitidos, anticiparse a los estrenos en España si han sido emitidos previa-
mente en otros países o acceder a contenidos complementarios de las series), la crí-
tica	por	parte	de	los	jóvenes	de	llevar	los	estereotipos	al	extremo	o	la	afinidad	de	este	
público	con	los	personajes	procedentes	de	ficciones	nacionales.

Centrando	la	atención	en	una	temática	más	específica,	en	último	lugar,	Santana,	
Martínez y Medrano (2018) examinan la percepción de los jóvenes sobre los prejui-
cios	que	envuelven	la	figura	del	inmigrante	en	sus	series	favoritas,	obteniendo	que	
estos perciben actitudes prejuiciosas sobre la mayoría de los personajes inmigrantes 
que aparecen tanto en las producciones españolas como en las internacionales.

2. Objetivos y metodología

A	tenor	de	lo	expuesto,	se	observa	que	los	jóvenes	y	la	ficción	seriada	es	un	tema	
multidimensional rodeado de una extensa literatura académica que, mayoritariamen-
te, se centra en la representación de los adolescentes en estos productos audiovisua-
les y, en menor medida, en la recepción de estos productos culturales entre el público 
joven. En contraste, aunque pertenecen también a la Generación Z, los jóvenes uni-
versitarios son un colectivo que ha recibido aún poca atención dentro de este campo 
de estudio, si bien se pueden citar los trabajos de Martínez-Serrano (2014), Chicharro 
(2017) y Santana, Martínez y Medrano (2018).

Más aún, tras la revisión realizada, y considerando la radiografía de Mateos-Pérez 
(2021), se echa en falta a nivel global estudios que indaguen en las posibles diferen-
cias o simetrías existentes en torno al consumo de los jóvenes españoles de series 
extranjeras y nacionales, así como en la percepción que tienen los jóvenes universi-
tarios	sobre	su	representación	en	la	ficción	seriada.	Para	cubrir	estas	brechas,	y	dadas	
las	fluctuaciones	constantes	del	mercado	audiovisual	y	el	público	joven,	siendo	este	
uno de los que más evolucionan (Navarro y Vázquez, 2020), se propone una nueva 
investigación	que	tiene	como	objetivos:

O1: 	Examinar	el	consumo	que	tienen	los	estudiantes	de	grado	tanto	de	la	ficción	
seriada extranjera (a partir de ahora FSE) como de la nacional (en adelante 
FSN), así como los dispositivos y canales que utilizan para visualizar estos 
contenidos.

O2: 	Analizar	la	percepción	de	los	estudiantes	sobre	su	representación	en	la	FSE	
y la FSN prestando atención a las diferentes dimensiones que dan forma a 
los	personajes	ficcionales	jóvenes	(aspecto	físico,	identidades,	estados,	esta-
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tus y situaciones) y las proyecciones de su realidad social y los problemas 
que sustenta su generación.

O3: 	Detectar	en	correlación	con	los	objetivos	anteriores	las	posibles	diferencias	
de género existentes en torno al binomio FSE-FSN.

La metodología empleada se fundamenta en un diseño mixto, esto es, cuantitativa 
y cualitativa. Para efectuar este estudio, en línea con los estudios de Chicharro (2017) 
y Santana, Martínez y Medrano (2018), ha resultado necesario desarrollar una en-
cuesta de elaboración propia dirigida a estudiantes universitarios españoles de los 
grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad de Sevilla y la 
Universidad	de	Málaga	durante	el	segundo	cuatrimestre	del	curso	2021/2022.

Se trata, pues, de un alumnado que se encuentra actualmente inmerso en un proceso 
de	formación	en	el	que	adquieren	competencias	y	conocimientos	generales	y	específi-
cos sobre la materia abordada, muestra interés sobre los medios y sus mensajes y 
consume con frecuencia contenidos audiovisuales, lo que les convierte en un grupo 
poblacional valioso portador de una visión más profunda y crítica sobre el tema que 
ocupa esta investigación (Chicharro, 2017). Respecto a la encuesta, esta contiene pre-
guntas	de	respuesta	única	y	respuesta	múltiple	en	las	que	se	recolectan	datos	sobre:

– El género y la edad de los estudiantes.
– La intensidad del visionado de FSE y FSN midiendo su nivel de consumo a 

través del número de temporadas que visualizan al mes.
– Los dispositivos tecnológicos utilizados para su visualización (televisión, or-

denador, smartphone, tablet y otros).
– Los canales que emplean para acceder a las series (emisión en TV, webs de las 

cadenas, canales de TV de pago y plataformas OTT).
– Las	dimensiones	de	los	personajes	jóvenes	que	aparecen	en	la	ficción	seriada	

con las que los universitarios se sienten representados (aspecto físico, identi-
dad sexual, identidad religiosa, identidad cultural, estatus social, estados 
emocionales, estética y estilo de vestir, situación económica y laboral y otros).

– El nivel de representación percibido por los estudiantes de su realidad social 
en	la	ficción	seriada	que	consumen.

– El nivel de representación percibido por los estudiantes de los problemas que 
tiene	su	generación	en	la	ficción	seriada	que	visualizan.

La muestra seleccionada es de conveniencia, permitiendo este tipo de muestreo 
no probabilístico obtener una perspectiva relevante (Jensen, 2021) tal y como expo-
ne el estudio de Santana, Martínez y Medrano (2018). La muestra está compuesta 
por 144 estudiantes (92 mujeres y 52 hombres) de edades comprendidas entre los 18 
y 24 años, concentrándose en esta franja la mayoría de estudiantes de grado en Espa-
ña (Ministerio de Universidades, 2022).

Respecto a la muestra, si bien ha sido sustraída de las universidades de Sevilla y 
Málaga,	en	línea	con	Chicharro	(2014),	cabe	especificar	que	la	adscripción	geográfi-
ca de los alumnos encuestados se extiende también a otras zonas de Andalucía, lo 
cual	inyecta	en	el	presente	estudio	una	diversidad	geográfica	más	amplia.	Los	alum-
nos,	para	finalizar	este	punto,	respondieron	a	un	cuestionario	de	autocumplimiento	
online tras una introducción y explicación previa realizada por los entrevistadores y 
no se estableció un límite de tiempo para su realización.
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3. Resultados

3.1. Ficción seriada y jóvenes universitarios: consumo, dispositivos y canales

Alrededor de la mitad de los universitarios encuestados consideran que su nivel de 
consumo	de	FSE	y	FSN	es	bajo	o	muy	bajo	y	un	poco	más	del	29	%	señala	que	es	
medio. Aquellos que anotan un nivel alto y muy alto despuntan por optar más por 
las	producciones	extranjeras	(23	%)	que	las	nacionales	(13,4	%).	Como	se	puede	
observar en la tabla 1, asimismo, resulta destacable que ningún hombre considera 
tener	un	consumo	muy	alto	de	series,	mientras	que	un	13	%	de	mujeres	indica	tener	
este	nivel	de	 consumo	de	 series	 extranjeras	y	un	4,4	%	de	 series	nacionales.	Se	
identifica,	en	términos	generales,	que	ellas	visualizan	más	series	que	ellos,	por	lo	
que estos resultados se alinean con otros estudios previos que desvelan también esta 
diferencia de género (Medrano y Cortés, 2008; Lacalle, 2012; Menéndez, Figueras-
Paz y Núñez, 2017).

Tabla	1. Nivel	de	consumo	mensual	de	FSE	y	FSN	por	parte	de	los	universitarios

Ficción seriada extranjera (FSE) Ficción seriada nacional (FSN)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Muy bajo 29,4	% 17,4	% 21,7	% 39,2	% 26,4	% 31	%

Bajo 29,4	% 23,9	% 25,9	% 29,4	% 24,2	% 26	%

Medio 31,4	% 28,3	% 29,4	% 17,6	% 36,3	% 29,6	%

Alto 9,8	% 17,4	% 14,7	% 13,7	% 8,7	% 10,6	%

Muy alto 0	% 13	% 8,3	% 0	% 4,4	% 2,8	%

Fuente:	elaboración	propia.

Otra particularidad que arrojan los datos de la primera tabla es el aumento del 
consumo de la FSN entre los estudiantes actuales al contrastar estos resultados con 
el	estudio	de	Chicharro	(2014),	que	apuntaba	hace	ocho	años	a	que	el	68,9	%	de	los	
alumnos del Grado en Comunicación Audiovisual se inclinaba por las series extran-
jeras	frente	a	un	7,9	%	que	optaba	por	producciones	domésticas.	En	comparación,	
los	porcentajes	obtenidos	(ver	tabla	1	y	tabla	2)	evidencian	un	incremento	significa-
tivo en cuanto al interés de los universitarios por la FSN.

Según	la	cantidad	de	temporadas	que	visualizan	al	mes,	se	identifican	también	
varios datos relevantes. A nivel global, en consonancia con la primera tabla, se 
obtiene que ellas ven igualmente más temporadas de series que ellos (ver tabla 
2). Dentro de la FSE, la mayoría de estudiantes posiciona su consumo de tempo-
radas	al	mes	en	la	horquilla	0-1	(43,3	%)	y	2-3	(39,7	%)	y,	entre	las	diversas	di-
ferencias obtenidas entre ambos géneros, llama la atención que en el rango de 
más de diez temporadas sólo se ha posicionado un pequeño porcentaje de muje-
res	(2,2	%).
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Tabla	2. Número	de	temporadas	de	ficciones	seriadas	consumidas	por	los	universitarios

Número de 
temporadas

Ficción seriada extranjera (FSE) Ficción seriada nacional (FSN)
 Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total

0-15 52	% 38,5	% 43,3	% 79,2	% 70,5	% 73,5	%
2-3 34	% 42,8	% 39,7	% 10,4	% 23,9	% 19,1	%
4-5 12	% 13,2	% 12,8	% 8,3	% 4,5	% 5,9	%
6-10 2	% 3,3	% 2,8	% 2,1	% 1,1	% 1,5	%
Más de 10 0	% 2,2	% 1,4	% 0	% 0	% 0	%

Fuente:	elaboración	propia.

En	cambio,	respecto	a	la	FSN,	destaca	que	el	73,5	%	de	los	encuestados	afirma	
ver menos de una o una temporada al mes. Esto revela, consecuentemente, que los 
estudiantes perciben tener niveles de consumo mensuales diferentes a pesar de que 
un alto porcentaje de ellos converge en la misma horquilla de temporadas visualiza-
das (en el caso de la FSE se observa una mayor correlación entre los niveles de 
consumo percibidos y el número de temporadas que visualizan).

El	anterior	resultado	pone	de	manifiesto	las	dificultades	que	tiene	la	FSN	para	abar-
car más espacio dentro de la dieta mediática de los jóvenes universitarios a pesar de 
que en España esta industria está aumentado la producción, maneja presupuestos ma-
yores, se está adaptando a las nuevas formas de consumo, apuesta por la hibridación de 
géneros y aborda temáticas de la realidad actual (Mateos-Pérez y Sirera-Blanco, 2021).

Respecto a los dispositivos tecnológicos empleados (ver tabla 3), el ordenador 
(81,9	%)	y	la	televisión	(66	%)	se	posicionan	como	los	más	utilizados	por	los	estu-
diantes,	seguidos	en	menor	medida	por	el	móvil	(43,8	%)	y	la	tablet	(11,5	%).	En	
comparación con los resultados obtenidos por Navarro y Vázquez (2020), quienes 
identifican	que	los	 jóvenes	de	entre	17	y	24	años	usan	menos	la	 televisión	que	el	
resto de dispositivos para visualizar contenidos audiovisuales, los estudiantes de 
Comunicación Audiovisual y Periodismo optan por la televisión como la segunda 
pantalla más empleada para la visualización de las series, mostrando así en este caso 
una preferencia por las pantallas de mayor tamaño.

Tabla	3. Dispositivos	tecnológicos	utilizados	 
por	los	universitarios	para	la	visualización	de	la	ficción	seriada

Hombres Mujeres Total
Televisión 69,2	% 64,1	% 66	%
Ordenador 75	% 85,9	% 81,9	%
Smartphone 40,4	% 45,7	% 43,8	%
Tablet 11,5	% 33,7	% 25,7	%
Otro 1,9	% 1,1	% 1,4	%

Fuente:	elaboración	propia.	Nota:	pregunta	multirrespuesta.

5 En	este	caso	el	0	hace	referencia	a	la	visualización	de	menos	de	una	temporada	al	mes.	No	se	identificó	ningún	
caso	de	desconexión	total	en	relación	a	la	ficción	seriada.	
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Sobre la televisión cabe añadir además que actualmente el porcentaje de su uso 
entre	los	estudiantes	es	mayor	si	se	equipara	con	el	24,9	%	indicado	por	Chicharro	
(2014), lo cual se puede asociar a la implantación que están teniendo las Smart TV 
en los hogares españoles (Núñez y Nafría, 2021) y a las posibilidades que ofrece esta 
pantalla para acceder a las plataformas OTT.

Aparte	se	identifican	también	ciertas	diferencias	significativas	entre	ambos	géne-
ros,	ya	que	ellas,	además	de	indicar	un	uso	más	diversificado	de	los	diferentes	dispo-
sitivos,	utilizan	más	el	ordenador	(85,9	%)	y	la	tablet	(33,7	%)	que	ellos	(75	%	y	11,5	
%	respectivamente);	mientras	que	los	hombres,	en	cambio,	optan	ligeramente	más	
por	la	televisión	(69,2	%)	que	las	mujeres	(64,1	%).	A	pesar	de	estas	disparidades,	es	
posible	afirmar	que	los	estudiantes	de	Comunicación	Audiovisual	y	Periodismo	ha-
cen	uso	de	diversas	pantallas	para	acceder	a	la	ficción	seriada.

Por otro lado, los datos resultantes sobre los canales que emplean para visualizar 
las	series	confirman	una	tendencia	general	en	los	últimos	años	(Mejia,	2018;	Navarro	
y	Vázquez,	2020;	Cortés,	Barceló	y	Fuentes,	2022):	las	plataformas	OTT	son	para	
los	 jóvenes	universitarios	 la	ventana	principal	de	acceso	a	 la	ficción	seriada	en	la	
actualidad, aunque se detecta un porcentaje de uso mayor si se trata de series extran-
jeras	 (94,4	%)	 que	 de	 series	 nacionales	 (69,1	%).	Además,	 hay	 que	matizar	 que	
existe	 una	 ligera	 diferencia	 según	 el	 género,	 ya	 que	 ellas	 afirman	usar	más	 estas	
plataformas	que	ellos	tanto	para	consumir	FSE	(97,8	%	frente	a	un	88,5	%)	como	
FSN	(74,7	%	frente	a	59,6	%).

En	cualquier	caso,	estos	resultados	reflejan	la	rápida	propagación	de	las	platafor-
mas OTT entre este grupo poblacional si se parangonan con la investigación de 
Hernández	y	Martínez	(2016),	quienes	apuntaban	en	2016	que	el	34	%	de	los	univer-
sitarios	consumía	series	a	través	de	dichas	plataformas	y	el	41	%	lo	hacía	mediante	
la televisión en abierto. Igualmente, cabría considerar en este trasvase hacia las pla-
taformas	OTT	la	decreciente	oferta	de	ficciones	seriadas	en	la	programación	televi-
siva española y la promoción de las plataformas de las cadenas generalistas median-
te el estreno de series (Mateos-Pérez y SireraBlanco, 2021).

Tabla	4. Canales	utilizados	por	los	universitarios	para	acceder	a	la	ficción	seriada

Ficción seriada extranjera (FSE) Ficción seriada nacional (FSN)

Hombres  Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Emisión en TV 11,5	% 5,4	% 7,6	% 28,8	% 21,8	% 24,5	%

Webs de las cadenas 13,5	% 7,6	% 9,7	% 51,9	% 41,4	% 45,3	%

Canales TV de pago 13,5	% 9,8	% 11,1	% 3,8	% 8	% 6,5	%

Plataformas OTT 88,5	% 97,8	% 94,4	% 59,6	% 74,7	% 69,1	%

Fuente:	elaboración	propia.	Nota:	pregunta	multirrespuesta.

Más aún, como se puede observar en la tabla superior, cuando se trata de series 
nacionales, resulta notable que muchos estudiantes optan adicionalmente por las 
webs	de	las	cadenas	de	televisión	(45,3	%),	las	emisiones	en	TV	(24,5	%)	y,	en	un	
porcentaje inferior, considerando que son aún escasos los estrenos de series origina-
les	(Mateos-Pérez	y	SireraBlanco,	2021),	la	televisión	de	pago	(6,5	%).
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Como contrapunto a las prácticas habituales de los jóvenes españoles, quienes 
apenas	consumen	actualmente	contenidos	de	ficción	en	la	televisión	lineal	y	tienden	
a ver principalmente las series en las plataformas de contenido en streaming (Cortés, 
Barceló y Fuentes, 2022), los resultados expuestos en la tabla 4 revelan cierta singu-
laridad en los hábitos de consumo de los estudiantes de Comunicación Audiovisual 
y Periodismo cuando se trata de FSN. Al interpretar estos datos, por un lado, se 
desvela que los universitarios optan preferentemente por un consumo de la FSN a la 
carta, aunque no desestiman su visualización mediante emisiones lineales en televi-
sión,	y,	por	otro,	se	 identifica	una	conexión	con	el	nuevo	modelo	de	consumo	de	
producciones nacionales en el cual cobran importancia las plataformas webs como 
nuevos emisores (Mateos-Pérez y SireraBlanco, 2021).

3.2.  Percepciones de los estudiantes universitarios sobre su representación en la 
ficción seriada

Entre las múltiples facetas analizadas que dan forma a los personajes jóvenes que 
aparecen	en	las	ficciones	seriadas	que	consume	nuestra	muestra,	sus	estados	emocio-
nales es el aspecto con el que más se sienten representados los estudiantes, alcanzan-
do	el	77,8	%	en	 la	FSE	y	el	68,3	%	en	 la	FSN.	Sobre	esta	misma	dimensión,	 se	
identifica	además	que	ellas	perciben	una	representación	mayor	que	ellos,	siendo	in-
dicado	por	el	85,9	%	y	el	69,1	%	de	las	mujeres	frente	al	63,5	%	y	el	58,8	%	de	los	
hombres en relación a la FSE y la FSN respectivamente (ver tabla 5).

Tabla	5. Dimensiones	de	los	personajes	jóvenes	presentes	en	la	ficción	seriada	 
con los que los universitarios se sienten representados

Dimensiones de los 
personajes jóvenes

Ficción seriada extranjera (FSE) Ficción seriada nacional (FSN)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Aspecto físico 30,8	% 23,9	% 26,4	% 33,3	% 29,7	% 31	%

Identidad sexual 32,7	% 42,2	% 38,9	% 29,4	% 33	% 31,7	%

Identidad religiosa 3,8	% 0	% 1,4	% 5,9	% 4,4	% 4,9	%

Identidad cultural 26,9	% 21,7	% 23,6	% 47,1	% 40,7	% 43	%

Estatus social 34,6	% 28,3	% 30,6	% 45,1	% 34,1	% 38	%

Estados emocionales 63,5	% 85,9	% 77,8	% 58,8	% 69,1	% 68,3	%

Estética y estilo de vestir 21,2	% 46,7	% 37,5	% 19,6	% 45,1	% 35,9	%

Situación económica - 
laboral

23,1	% 14,1	% 17,4	% 31,4	% 26,4	% 28,2	%

Otros 9,6	% 6,5	% 7,6	% 11,8	% 9,9	% 10,6	%

Fuente:	elaboración	propia.	Nota:	pregunta	multirrespuesta.

Prosiguiendo	con	el	análisis,	se	detecta	que	el	23,6	%	y	el	43	%	de	los	estudiantes	
señala sentirse representado por la identidad cultural que proyectan los personajes 
jóvenes de la FSE y la FSN correlativamente, lo cual subraya la importancia de la 
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proximidad cultural (Lacalle, 2015) en este aspecto. Sobre el resto de dimensiones, 
los	estudiantes	identifican	una	mayor	representación	en	la	identidad	sexual	(38,9	%)	
y	la	estética	y	el	estilo	de	vestir	(37,5	%)	de	los	personajes	jóvenes	que	aparecen	en	
la	FSE,	mientras	que	con	los	de	la	FSN	encuentran	mayor	afinidad	en	el	estatus	so-
cial	(38	%),	el	aspecto	físico	(31	%),	la	situación	económica	y	laboral	(28,2	%)	y,	en	
menor	medida,	la	identidad	religiosa	(4,9	%).	Respecto	a	esta	última	cuestión,	los	
reducidos porcentajes obtenidos refuerzan la pérdida de protagonismo que viene 
experimentando	la	religión	en	la	ficción	seriada	(Ramos	y	Fernández,	2011).

A nivel general y desde una perspectiva de género, asimismo, las mujeres acumu-
lan porcentajes mayores que los hombres en las dimensiones relacionadas con los 
estados emocionales, la identidad sexual y la estética y el estilo de vestir de los per-
sonajes	ficcionales.	A	la	inversa,	ellos	acumulan	más	en	el	estatus	social,	el	aspecto	
físico, la identidad cultural y la situación económica y laboral.

Por	otra	parte,	si	bien	la	ficción	seriada	a	menudo	se	nutre,	cita,	explora	y	repre-
senta la realidad, la mayoría de estudiantes indica que el nivel de representación de 
su realidad social en estos productos culturales no es alto. En relación a la FSE, los 
estudiantes	perciben	mayoritariamente	un	nivel	de	representación	bajo	(44,4	%)	o	
medio	(37,5	%),	mientras	que	en	la	FSN	la	percepción	de	los	estudiantes	sobre	la	
representación	de	su	realidad	social	aumenta	levemente	al	indicar	un	28	%	de	ellos	
un	nivel	bajo,	un	44,1	%	un	nivel	medio	y	un	16,1	%	un	nivel	alto	(ver	tabla	7).

Tabla	6. Percepción	de	los	universitarios	sobre	la	representación	 
de	su	realidad	social	en	la	ficción	seriada

Nivel
Ficción seriada extranjera (FSE) Ficción seriada nacional (FSN)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Muy bajo 5,8	% 13	% 10,4	% 11,6	% 9,8	% 10,4	%

Bajo 50	% 41,3	% 44,4	% 25	% 29,7	% 28	%

Medio 40,4	% 35,9	% 37,5	% 36,5	% 48,4	% 44,1	%

Alto 3,8	% 6,5	% 5,6	% 25	% 11	% 16,1	%

Muy alto 0	% 3,3	% 2,1	% 1,9	% 1,1	% 1,4	%

Fuente:	elaboración	propia.

En este punto, igualmente, se detectan varios resultados de interés respecto a la 
representación	de	su	realidad	social:	la	FSN	es	percibida	por	los	universitarios	en-
cuestados como un espejo más nítido, obteniendo así resultados en la misma línea 
que Lacalle (2012); ningún hombre considera un nivel muy alto en las series extran-
jeras,	mientras	que	sí	lo	hacen	un	3,3	%	de	ellas;	los	hombres	perciben	más	que	las	
mujeres un nivel alto de representación de su realidad social en las producciones 
nacionales; y, por último, aunque se trata de una ligera diferencia porcentual, destaca 
que	las	mujeres	perciben	más	una	representación	muy	alta	en	la	FSE	(3,3	%)	que	en	
la	FSN	(1,1	%).

Por	otra	parte,	la	mayoría	de	estudiantes	percibe	un	nivel	bajo	(25	%)	o	medio	
(47,2	%)	en	relación	a	la	representación	de	los	problemas	que	tiene	su	generación	en	
la	FSE	y,	de	forma	muy	aproximada,	el	26,5	%	y	el	43,4	%	perciben	sendos	niveles	
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en base a la FSN (ver tabla 7). Aun así, la percepción de un nivel alto sobre este 
punto	resulta	llamativo	en	la	FSE	(17,4	%)	y	las	FSN	(24,5	%),	lo	que	pone	de	relie-
ve que existe un grupo de estudiantes que encuentra en la actualidad analogías im-
portantes	entre	la	ficción	seriada	y	los	problemas	que	presenta	su	generación.

Tabla	7. Percepción	de	los	universitarios	sobre	la	representación	de	los	problemas	que	tiene	
su	generación	en	la	ficción	seriada

Nivel
Ficción seriada extranjera (FSE) Ficción seriada nacional (FSN)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Muy bajo 5,8	% 9,7	% 8,3	% 3,8	% 6,6	% 5,6	%

Bajo 34,6	% 19,6	% 25	% 26,9	% 26,4	% 26,5	%

Medio 46,2	% 47,8	% 47,2	% 42,4	% 44	% 43,4	%

Alto 11,5	% 20,7	% 17,4	% 26,9	% 23	% 24,5	%

Muy alto 1,9	% 2,2	% 2,1	% 0	% 0	% 0	%

Fuente:	elaboración	propia.

Se	identifica	también	una	cierta	simetría	entre	la	FSE	y	la	FSN,	revelando	de	este	
modo que existe un menor “descuento cultural” (Lee, 2008) sobre este punto en 
torno a las series extranjeras que consumen los estudiantes. Incluso, dada la pequeña 
disparidad	encontrada	en	el	nivel	muy	alto,	es	posible	afirmar	que	un	porcentaje	re-
ducido	de	estudiantes	 (2,1	%)	percibe	 la	FSE	como	más	 representativa	de	dichos	
problemas	que	la	FSN	(0	%).	Por	lo	general,	adicionalmente,	se	observa	que	dicho	
descuento cultural es aún menor dentro del público femenino.

4. Conclusiones

Tras el análisis efectuado, inicialmente, se concluye que el consumo de series entre 
los estudiantes encuestados de Comunicación Audiovisual y Periodismo es generali-
zado, aunque el grueso de ellos señala tener un nivel de consumo de FSE y FSN que 
oscila entre muy bajo y medio, pudiéndose correlacionar dichos niveles, a su vez, 
con que una amplia mayoría de estudiantes visualiza entre menos de una y tres tem-
poradas al mes.

Se	identifica,	al	mismo	tiempo,	que	la	ficción	seriada	ocupa	un	lugar	destacado	en	
el consumo audiovisual de un grupo de alumnos más reducido, quienes indican que 
tienen un consumo alto o muy alto y que consumen desde cuatro hasta más de diez 
temporadas al mes. Considerando la existencia de este grupo devorador de series, 
próximas investigaciones podrían explorar el fenómeno binge-watching entre estos 
estudiantes indagando en las posibles diferencias o correlaciones cuando consumen 
FSE y FSN.

Asimismo, en base a la radiografía realizada, se obtiene que estos estudiantes 
optan más por la FSE, aunque el nivel de consumo que sustentan de la FSN indica 
que su interés por las producciones nacionales ha crecido considerablemente en los 
últimos años. Este resultado, por tanto, apunta en la misma dirección que Neira 
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(2022), quien destaca el éxito y el peso creciente de las series nacionales en el con-
sumo local.

Igualmente, se trata de un grupo poblacional que maneja un ecosistema de panta-
llas variado a la hora de ver series, pero muestra preferencias por las pantallas de 
mayor tamaño, y utiliza las plataformas OTT como principal punto de acceso, aun-
que en el caso de la FSN acceden también a través de las webs de las cadenas espa-
ñolas y las emisiones lineales.

Como diferencias notables entre ambos géneros, se subraya que las mujeres, 
además	de	ver	más	 series	y	usar	más	 los	dispositivos	móviles	para	este	fin,	usan	
también más las plataformas OTT que los hombres, siendo esta diferencia aún más 
amplia en el terreno de las series nacionales.

Por otra parte, los universitarios indican los estados emocionales de los persona-
jes jóvenes como la dimensión de estos últimos que más les representa, siendo aún 
mayor esta percepción entre ellas y sobre la FSE. Esta percepción es especialmente 
interesante al contextualizarla en un momento en el que los universitarios españoles 
muestran en la actualidad una gran preocupación por su bienestar emocional (CA-
NAE, 2021). Por consiguiente, mapear los títulos que consumen y los estados emo-
cionales de sus personajes, así como examinar con cuáles (personajes-estados) se 
sienten más representados los universitarios, se constituyen como importantes líneas 
de investigación para futuros trabajos académicos.

Los	datos	obtenidos	permiten	afirmar	asimismo	que	los	universitarios	perciben	
por lo general una representación mayor sobre las diferentes dimensiones de los 
personajes en la FSN analizadas, salvo cuando se trata de la estética y el estilo de 
vestir, así como la identidad sexual.

Estas percepciones se pueden asociar, por un lado, a los vínculos culturales que 
unen	a	los	universitarios	y	los	personajes	ficcionales	que	aparecen	en	la	FSN,	permi-
tiéndoles	realizar	así	decodificaciones	más	profundas	de	los	significados	que	proyec-
tan las diferentes facetas de los personajes, y por otro, a la existencia de una mayor 
oferta	 de	 producciones	 extranjeras	 que	 exploran	 de	 una	 forma	más	 específica	 el	
mundo de la moda (por ejemplo, Atelier (Fuji TV, 2015), Girl Boss (Denver and 
Delilah Productions, 2017) o The Bold Type (Universal Pictures Television, 2017-
2021)) y la identidad sexual de los personajes jóvenes (siendo el caso de Heartstop-
per (See-Saw Films, 2022-actualidad), Sex Education (Eleven Film, 2019-actulidad) 
o Euphoria (HBO, 2019-actualidad)).

En este último sentido, a diferencia de la industria española, como apunta Llanos 
(2021) fundamentándose en una encuesta realizada en Estados Unidos por la consul-
tora	 Gallup,	 la	 industria	 de	 la	 ficción	 televisiva	 estadounidense	 está	 trasladando	
desde diversas perspectivas el cambio social que se está produciendo en la Genera-
ción Z sobre la identidad sexual, de ahí que los universitarios encuentren en la actua-
lidad mayores tasas de representación sobre este aspecto en la FSE.

Desde una perspectiva de género, los estados emocionales, la identidad sexual y la 
estética	y	el	estilo	de	vestir,	son	identificados	por	ellas	como	las	cuestiones	que	más	las	
representan. Ellos, en cambio, acumulan porcentajes más elevados en cuanto al estatus 
social, el aspecto físico, la identidad cultural y la situación económica y laboral.

Asimismo, el nivel de representación que perciben los estudiantes sobre su realidad 
social y los problemas que tiene su generación es mayoritariamente bajo o medio, 
aunque	ellas	identifican	proyecciones	más	próximas	a	su	realidad,	y	ambos	géneros	
encuentran	levemente	algunos	reflejos	más	nítidos	sobre	estas	cuestiones	en	la	FSN.
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Sobre la representación de los problemas de su generación se sustraen además 
varias	 conclusiones	 destacadas:	 los	 estudiantes	 no	 perciben	 grandes	 divergencias	
representacionales	entre	la	FSE	y	la	FSN,	poniendo	así	de	relieve	que	estos	identifi-
can un realismo parecido a pesar de las brechas culturales existentes; los universita-
rios	encuentran	en	la	ficción	seriada	una	representación	mayor	de	dichos	problemas	
que	de	su	realidad	social;	y,	por	último,	la	existencia	de	un	porcentaje	significativo	
de	alumnos	que	identifican	un	nivel	alto	en	cuanto	a	la	representación	de	tales	pro-
blemas	en	la	FSE	(17,4	%)	y	la	FSN	(24,5	%)	convierte	a	estos	productos	culturales	
en	un	espejo	significativo	de	la	realidad	actual	de	los	jóvenes	que	precisa	de	un	se-
guimiento frecuente en el ámbito académico.

Todas estas conclusiones, por consiguiente, ponen de relieve la importancia de 
seguir desarrollando este campo de estudio desde una óptica más amplia que consi-
dere	y	distinga	entre	ficción	seriada	extranjera	y	nacional	(e,	incluso,	producciones	
autonómicas). Así pues, a raíz de los datos obtenidos, que sustentan las limitaciones 
propias de una investigación de esta naturaleza, futuras investigaciones podrían am-
pliar y complementar este estudio desde diferentes perspectivas. Inicialmente, sería 
relevante estudiar qué impacto tienen en el consumo de FSE y FSN la situación so-
cioeconómica de los estudiantes y el acceso que tienen a las plataformas OTT. Otra 
línea sería analizar las posibles variaciones y evoluciones que experimentan estos 
estudiantes	respecto	al	consumo	de	la	ficción	seriada	y	las	percepciones	que	tienen	
sobre su representación a lo largo de su vida universitaria.

Por último, también sería de interés explorar en qué medida las percepciones de 
los	 jóvenes	 universitarios	 (y/o	 adolescentes)	 sobre	 la	 imagen	 y	 los	mensajes	 que	
proyecta	la	ficción	contemporánea	acerca	de	su	generación,	así	como	el	impacto	que	
están teniendo las plataformas OTT en sus formas y hábitos de consumo, pueden 
estar reduciendo el “descuento cultural” asociado habitualmente a las producciones 
extranjeras.
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