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Este artículo explora la evolución de las teen series españolas, emitidas por las televisio-
nes generalistas y las plataformas vod desde su debut en 1997 hasta 2020, mediante el 
análisis diacrónico de las 24 producciones protagonizadas por adolescentes. El estudio 
revela la configuración de un subgénero propio del drama televisivo y la preocupación 
por abordar los temas que interesan a la audiencia juvenil. Se evidencia una progresiva 
disociación entre el amor romántico y el sexo, así como una menor dependencia del nú-
cleo familiar y un incremento de la conflictividad generacional.
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This article explores the evolution of Spanish teen series, broadcast by generalist 
televisions on vod platforms from its beginning at 1997 to 2020. The sample includes 
24 productions starring teenagers. The analysis carried out reveals the configuration of 
a subgenre of its own and its concern to address issues of interest to young audiences. 
A progressive dissociation between romantic love and sex is evidenced, as well as less 
dependence on the family and an increase in generational conflicts.
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introduCCión 

La  ficción  televisiva  dirigida  a  los  jóvenes  representa  una  fuente  de 
información extremadamente relevante para este grupo social. Se trata 
de una franja de la población muy susceptible de ser influenciada por 
ese tipo de contenidos, que juegan un papel esencial en el aprendizaje 
de normas sociales y comportamientos adultos (Chapoton et al., 2019). 
La esfera sexual es el eje en torno al que suele girar la transición de 
la adolescencia a  la  juventud en estas ficciones, cuyas  representacio-
nes contribuyen a estandarizar tanto los comportamientos deseables 
como las desviaciones (Berridge, 2011; Fedele et al., 2019). 

El público juvenil constituye uno de los targets más atractivos pa- 
ra los medios y los anunciantes, aunque su menor consumo de televi-
sión lineal lo convierte en el segmento de audiencia más esquivo y, por 
consiguiente, más difícil de satisfacer, sobre todo en lo referente a la 
ficción televisiva, cuyos elevados costes en relación con el resto de los 
géneros y la imposibilidad de convertir en fórmulas los grandes éxitos 
han limitado notablemente tanto la producción como la experimenta-
ción. Tras cinco años de ausencia de las teen series autóctonas en las pa-
rrillas españolas , el éxito de las adaptaciones internacionales de la serie 
noruega Skam (Movistar+, 2018-) y de Élite (2018-), la producción de 
Netflix España, que obtuvo más de 20 millones de espectadores en sus 
cuatro primeras semanas de emisión (Gajanan, 2020), han situado este 
subgénero de la ficción juvenil en el ojo del huracán. 

Este trabajo examina las series protagonizadas por adolescentes, en 
las cadenas generalistas españolas y las plataformas de contenidos, des-
de su debut en 1997 hasta 2020. Se trata de la primera aportación de 
estas características al estudio de la ficción propia, realizada con el ob-
jetivo de cartografiar la evolución y los rasgos definitorios de un subgé-
nero de andadura desigual, cuya audiencia de nicho encaja de manera 
idónea en las nuevas plataformas de distribución de contenidos. 

El estudio parte de la constatación de que las teen series españolas 
se inspiran en sus homólogas norteamericanas e intenta responder a 
las siguientes preguntas: ¿qué rasgos definitorios caracterizan las teen 
series españolas?; ¿cuáles son los escenarios preferentes de las repre-
sentaciones?;  ¿qué  papel  juegan  los  conflictos  generacionales?;  ¿qué 
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grado de relevancia se atribuye a la representación de las cuestiones 
sociales y a la construcción de la identidad juvenil?; ¿cómo evoluciona 
la relación entre la sexualidad y el amor romántico?

anteCedentes: investiGaCiones soBre Las teen series

Moseley (2001) ofrecía, en “The Teen Series”, la primera aproximación 
a este subgénero, cuya definición aún continúa siendo objeto de debate. 
Los estudios fílmicos suelen considerar las producciones protagoni-
zadas por adolescentes y jóvenes dirigidas a ese target un subgénero 
autónomo, definido por un conjunto de rasgos narrativos y estilísticos 
distintivos (Driscoll, 2011; Shary, 2002). Por el contrario, la ausencia 
de investigaciones sobre la ficción televisiva adolescente es notable. La 
bibliografía sobre el tema evidencia que dichas producciones raramente 
son abordadas como una categoría genérica, a pesar de las característi-
cas diferenciadoras que presentan. 

La mayor parte de los trabajos analizan series o personajes popu-
lares, que carecen generalmente de un marco teórico común y utilizan 
muestras de análisis muy limitadas (Davis & Dickinson, 2004b; Ross & 
Stein, 2008b). Ahora bien, la predominancia de los análisis de casos no 
es óbice para identificar los elementos comunes a las diferentes produc-
ciones de este subgénero, muchos de los cuales ya han sido definidos 
por Moseley (2001).

En primer lugar, las teen series están dirigidas específicamente, aun-
que no de manera exclusiva, a los adolescentes, y sus protagonistas, 
por  lo  general  un  grupo  de  amigos,  también  suelen  pertenecer  a  esa 
misma franja de edad (Berridge, 2010; Meyer, 2009). En consonancia 
con dicho protagonismo, las producciones suelen estar ambientadas en 
el entorno educativo (secundaria o bachillerato) o el hogar (Berridge, 
2010; Moseley, 2001). A su vez, las temáticas más populares también 
se corresponden con los dilemas y preocupaciones propias de esta etapa 
vital:  la amistad y  los primeros conflictos graves con  los amigos,  las 
primeras relaciones afectivas (amorosas y sexuales), la transición hacia 
la adultez y la búsqueda de identidad, así como las tensiones familiares 
y el consumo de alcohol y otras drogas (Davis & Dickinson, 2004a). 
En esta línea, Heintz-Knowles (2000) argumenta que los personajes 
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adolescentes de las teen series no aparecen motivados por los proble-
mas relacionados con la escuela, sino por las relaciones con sus pares, 
los deportes y pasatiempos, la familia y el romance, así como la música 
(Wee, 2010).

En relación con la estructura dramática, Moseley (2001) indica que, 
aunque a veces las tramas se introducen y resuelven en una única en-
trega de entre 45 y 60 minutos, otros  recursos como el  énfasis  en  la 
repetición  y  el  aplazamiento  de  la  resolución  del  conflicto  acercan 
la ficción seriada adolescente al formato serial de larga duración. Ma-
gee (2014) considera Beverly Hills 90210 (Fox, 1990-2000) una de las 
series pioneras en extender un arco narrativo a lo largo de la temporada, 
mientras que Ross y Stein (2008a) afirman que la serialidad es un as-
pecto innegable de la Teen TV y añaden que incluso las sitcom juveni-
les, de carácter marcadamente episódico, incluían arcos narrativos que 
se extendían de una entrega a otra. Al igual que Moseley (2001), Ross 
y Stein (2008a) reconocen la centralidad de las relaciones interpersona-
les y la tendencia a la intensificación de las emociones, así como otras 
estrategias y estereotipos propios de la soap opera. Una orientación o 
predisposición genérica y  formal con  la que coinciden Jenner  (2011) 
y Berridge (2013). Finalmente, Davis y Dickinson (2004a) apuntan al 
tratamiento melodramático de las emociones y a un uso prominente de 
música pop. 

Otro elemento que surge con frecuencia en el debate sobre la defini-
ción del subgénero es la hibridación, que resulta evidente en las series 
norteamericanas más exitosas. Por ejemplo, Buffy the Vampire Slayer 
(The WB, 1997-2001; UPN, 2001-2003) introduce elementos de terror; 
Veronica Mars (UPN, 2004-2006; The CW, 2006-2007; Hulu, 2019) 
adopta características del cine negro y Roswell (The WB, 1999-2001; 
UPN, 2001-2002) y Smallville (The WB, 2001-2006; The CW, 2006-
2011), de la ciencia ficción. Una parte importante de este subgénero se 
ocupa de cuestiones relacionadas con la diferencia y la otredad e inclu-
so las celebran, dotando a sus protagonistas de poderes sobrenaturales 
que obstaculizan la profunda necesidad adolescente de pertenecer a un 
grupo (Banks, 2004). De ahí que Jenner  (2011) proponga diferenciar 
entre teen soap y supernatural teen series, dos categorías que según la 
autora se pueden agrupar bajo el término teen drama. Ambos subgrupos 
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utilizan distintos instrumentos narrativos, pero tienen en común una ca-
racterística diferenciadora de la ficción juvenil: la escasa dependencia 
de los adolecentes respecto de sus padres (Guarinos, 2009), frecuen-
temente ausentes (Banks, 2004). Los protagonistas de las teen series 
suelen demostrar una madurez emocional que no se corresponde con 
su edad y acostumbran a resolver sus problemas sin la ayuda de los 
adultos. En palabras de Aubrun y Grady (2000), son retratados como 
super-individuals, “como modelos de los adultos estadounidenses que 
ellos mismos desearían ser” (p. 8).

Osgerby (2004) señala que los personajes adolescentes ya ocupa-
ban un papel muy relevante en las soap operas y sitcoms familiares 
desde la década de los cincuenta. Sin embargo, como señala Moseley 
(2001), el creciente interés por la audiencia juvenil se materializa en los 
ochenta con las comedias de situación destinadas específicamente a este 
target. Ahora bien, como sugiere Magee (2014), las primeras sitcoms 
adolescentes no disponían de tiempo suficiente para profundizar en los 
conflictos típicos de la adolescencia y, cuando lo hacían, los abordaban 
desde una perspectiva adulta (la de los padres). Los dramas dedica- 
ban ocasionalmente alguna entrega a los conflictos propios de esta etapa 
vital, pero no se centraban exclusivamente en ellos. En esta misma lí-
nea, Ross y Stein (2008a) señalan que la mayoría de las series que in-
cluían personajes adolescentes a  lo  largo de los años setenta  también 
introducían otros grupos demográficos, sin privilegiar necesariamente 
la perspectiva de los primeros. De ahí que los diferentes autores coin-
cidan en  señalar  la década de  los noventa y  el  éxito de  la  teen soap 
Beverly Hills, 90210 como el punto del partida para  la configuración 
del nuevo subgénero de la ficción seriada adolescente y, en especial, del 
teen drama contemporáneo: “Aunque los programas de televisión esta-
dounidenses ya incluían adolescentes desde 1949, los dirigidos especí-
ficamente a este target no se convirtieron en una categoría importante 
hasta hace poco tiempo” (La Ferle et al., 2001, p. 11).

Temáticas y representaciones adolescentes
Tal como se ha indicado previamente, algunos autores consideran que 
la introducción de determinadas temáticas sociales, como la sexualidad 
o el uso de alcohol y otras drogas, constituye una característica defini-
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toria  del  subgénero  (Davis & Dickinson,  2004a; Moseley,  2001). La 
necesidad que sienten los creadores de las teen series de conjugar la 
educación con el entretenimiento se traduce a veces en representacio-
nes contradictorias que reafirman y desafían a  la vez  los estereotipos 
en boga (Davis & Dickinson, 2004a). Ross y Stein (2008a) observan 
que la Teen TV explora temas específicamente juveniles para negociar 
cuestiones sobre la clase social, la raza, el género y, sobre todo, la se-
xualidad. De ahí que, mientras que en la década de 1990 las series como 
Dawson’s Creek (The WB, 1998-2003) se centraban en los aspectos 
románticos y afectivos de la relación (Bindig, 2008), la vertiente sexual 
ha ido cobrando protagonismo y se ha convertido en uno de los temas 
centrales  de  las  ficciones  adolescentes. Además,  el  contenido  sexual 
de dichas ficciones  también ha cambiado, en sintonía con  la  realidad 
social de la que se retroalimenta. Así, los personajes tienen su primer 
encuentro sexual a una edad más temprana y dichos encuentros no se 
producen necesariamente en una relación de compromiso (Van Damme 
& Van Bauwel, 2013). En relación con la amplia bibliografía sobre la 
sexualidad en este subgénero, es preciso señalar que la mayoría de los 
trabajos destacan las diferencias en el tratamiento de la feminidad y la 
masculinidad (Aubrey, 2004; Masanet & Fedele, 2019; Masanet et al., 
2016; Van Damme, 2010). La identidad sexual de los adolescentes es 
otra de las cuestiones más exploradas (Dhaenens, 2013; García Manso, 
2013; Meyer, 2009; Peters, 2016).

El tratamiento de la sexualidad es precisamente uno de los elemen-
tos que genera mayor disparidad entre las producciones americanas y 
las del resto de los países. Van Damme y Van Bauwel (2013) destacan 
que las series canadienses, británicas y flamencas presentan un mayor 
grado de  realismo y  reflejan  ideas más  liberales  sobre  la  sexualidad; 
mientras que las producciones americanas privilegian el refuerzo al 
sueño americano, el culto al cuerpo, el éxito y la cultura de las citas. Las 
producciones españolas, en cambio, construyen un perfil de adolescente 
más realista y abordan temas relacionados con el sexo y las drogas, 
mientras la belleza y el éxito no son consustanciales a ningún personaje 
(Guarinos, 2009; Lacalle, 2013b). 

Al igual que en España, la bibliografía sobre las representaciones 
en las teen series latinoamericanas es reducida, pues las aportaciones al 
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tema se centran principalmente en los estudios de la recepción. Kjeld-
gaard y Nielsen (2010) exploran ambas vertientes en Rebelde (Televisa, 
2004-2006) y concluyen que actúa como modelo y lugar de negocia-
ción  cultural  de  los  roles  de  género  y  los  procesos  de  construcción 
de identidad. Orozco Gómez (2006) y Lewkowicz (2014) destacan el 
desafío a la narrativa tradicional de la telenovela clásica en esta teen 
serie. Pero, mientras Orozco Gómez la considera un ejemplo del proce-
so de mercantilización que atraviesa la telenovela, Lewkowicz afirma 
que la eliminación de los marcadores de especificidad cultural es pre-
cisamente lo que posibilita la introducción de discursos alternativos a 
la narrativa romántica. Ambos autores coinciden en el rol determinante 
de la iconografía, que representa una cultura juvenil transnacional en 
la que la música y el vestuario juegan un rol relevante. Según Villareal 
(2008), el propio vestuario plasma los iconos de la “rebeldía”: corbata 
con el nudo holgado y desalineada, camisa con el cuello levantado por 
los extremos, minifalda, piercings y cabello despeinado y coloreado. 

método

La investigación realizada adopta una perspectiva diacrónica para 
analizar la evolución de las teen series de producción propia, emitidas 
en las cadenas españolas de ámbito estatal desde su inicio en 1997 hasta 
2020. La muestra de análisis está integrada por 24 ficciones: 14 series, 
seis seriales (el formato español de ficción de larga duración con final 
abierto), tres miniseries y una TV movie, protagonizadas por personajes 
de edades comprendidas aproximadamente entre 15 y 18 años. Se han 
excluido otras franjas de edad que lindan con las mencionadas, integra-
das por los niños y los jóvenes adultos.

Tras el visionado, se procedió a identificar las variables de los pro-
gramas  con  el  objetivo  de  clasificarlos  (título  del  programa,  cadena, 
género,  formato,  duración,  temporadas,  día  de  emisión,  franja  hora-
ria,  hora  de  emisión  y  audiencias,  coproducción,  productora,  época, 
entorno, protagonismo,  adaptación y  fechas de  inicio y finalización). 
El análisis se ha llevado a cabo mediante la construcción de un guion 
cualitativo ad hoc, construido mediante la integración de las carac-
terísticas más relevantes de las teen series norteamericanas, que han 



8 Charo Lacalle, Beatriz Gómez, Tatiana Hidalgo

inspirado a sus homólogas españolas, y la incorporación de los rasgos 
originales de estas últimas, identificados tras el visionado de la muestra 
de análisis. 

Las variables que estructuran el recorrido histórico realizado son las 
siguientes: a) descripción (edad, género y clase social); b) ámbito re-
lacional (familiar, amistad, sentimental y sexual, escolar); c) temáticas 
(conflictos generacionales y sentimentales, transición hacia la adultez, 
búsqueda de la identidad, diferencia y la otredad, tratamiento de la fe-
minidad y la masculinidad, consumo de alcohol y otras drogas); d) gé-
neros (grado de realismo, intensificación y tratamiento melodramático 
de las emociones, hibridación, estereotipos).

resuLtados: evoLuCión de La fiCCión esPañoLa 

La  ficción  española  de  carácter  costumbrista,  dirigida  al  público  fa-
miliar, debutó en la producción juvenil casi al mismo tiempo que se 
convertía en un formato televisivo recurrente. De ahí que la represen-
tación de los jóvenes se caracterizara al inicio por el aprovechamiento 
del contexto narrativo de las series generalistas de prime time, a las 
que se fueron incorporando temáticas y tramas que interesaban a este 
grupo social (Chicharro-Merayo, 2012). Al igual que ocurrió con otros 
géneros, como la comedia, la introducción de estos personajes permitió 
intersecar  el  contenido  familiar  con  la  intensificación  de  argumentos 
dirigidos específicamente a ese target situado en la transición entre la 
adolescencia y la primera juventud (Herrero & Diego, 2009).

Verano azul (TVE1, 1981) fue la primera serie que, a pesar de di-
rigirse al público generalista de prime time, apuntaba claramente a 
los adolescentes. Sus tramas intercalaban los amores de verano con los 
problemas intergeneracionales, la rebeldía y la incomprensión de 
los padres, al tiempo que introducía temáticas de interés social como la 
menstruación, el divorcio, el clasismo o la discriminación. 

Cinco años más tarde, la cadena pública estrenaba Segunda ense-
ñanza (1986), un drama enmarcado en un instituto que giraba en torno 
a las inquietudes, preocupaciones y conflictos de un grupo de adoles-
centes marcados por las crisis propias de su edad y las diferencias gene-
racionales con los adultos de su entorno (Lacalle, 2018). Sin embargo, 
aunque la irrupción de las cadenas privadas a finales de los ochenta y 
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la influencia de la ficción norteamericana estimularon la producción de 
algunas series protagonizadas por jóvenes a comienzos de los noventa, 
sería hasta la segunda parte de la década cuando las cadenas españolas 
apostaran decididamente por las teen series. 

Los años noventa: la década de las oportunidades
Los personajes juveniles del dramedy de prime time, que se convir-
tieron en el referente de las primeras teen series españolas, estaban 
influenciados por el costumbrismo de  la ficción autóctona. Sus roles, 
muy marcados por su entorno familiar, revelaban la dependencia de los 
adultos, cuya presencia seguía siendo muy relevante. Las tramas de este 
primer periodo giraban principalmente en torno a los conflictos propios 
de la adolescencia: el amor, el desamor y los problemas cotidianos, de-
sarrollados en escenarios escolares y domésticos.

El primer serial juvenil español, Al salir de clase (1997-2002), su-
peró las expectativas más optimistas y cerró sus cinco temporadas en 
antena con una media de 2 millones 429 000 espectadores (25.5% de 
share) convirtiéndose en el referente del nuevo subgénero. El realismo 
de los personajes jóvenes, interpretados por actores nóveles de su mis-
ma edad, fue sin duda uno de los mayores aciertos de esta teen serie, 
que capitalizó su popularidad mediante la promoción de grupos musi-
cales juveniles y artistas en gira por España. 

Antena 3 contraatacó el serial diurno de Tele 5 con Compañeros 
(1998-2002), una serie con la que Globomedia consiguió cautivar al 
heterogéneo público del prime time (Bardají & Gómez Amigo, 2004). 
Compañeros  inauguraba  una  versión más  autóctona  de  la  ficción  ju-
venil española. Entre otras novedades, la serie abordaba el relato in-
tergeneracional (Cascajosa & Herrero, 2009) mediante una alternancia 
equilibrada de las problemáticas actuales de los jóvenes y sus conflictos 
familiares, personales y amorosos: violencia, acoso sexual y escolar, 
muerte juvenil, etc. Compañeros se convirtió en el icono de su genera-
ción y obtuvo una audiencia media de 4 millones 091 000 espectadores 
(26.2% de share).

Estimulada  por  el  éxito  de Compañeros, Antena 3 apostó por el 
serial Nada es para siempre (1999-2000), una adaptación de la exi-
tosa telenovela venezolana A todo corazón (Venevisión, 1997-1998), 
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destinada a contraprogramar Al salir de clase. Sin embargo, la superfi-
cialidad de sus tramas y el excesivo relieve concedido a los conflictos 
amorosos la alejaron de una audiencia adolescente y juvenil que pre-
fería las historias más realistas y actuales de Compañeros e incluso de 
Al salir de clase, alejadas de las dicotomías tradicionales de la ficción 
familiar que dominaban las parrillas televisivas de la década. La muerte 
de uno de los protagonistas, al final de la primera temporada, determinó 
su conclusión tras el descenso del número de espectadores en la segun-
da (1 millón 660 000 espectadores y 20% de share).

En  términos  generales  se  puede  decir  que  las  ficciones  juveniles 
más relevantes de los noventa obtuvieron un éxito relativo en el intento 
de posicionar este subgénero respecto del resto de la ficción doméstica. 
Más allá de los resultados de audiencia, la recurrencia de los personajes 
estereotipados, la tendencia a proteger las problemáticas juveniles bajo 
el paraguas de  los adultos, mediadores habituales entre  los conflictos 
de los jóvenes, y la popularidad de las representaciones costumbristas, 
limitaron tanto la innovación como la influencia de estas primeras pro-
ducciones en la ficción juvenil de las décadas sucesivas.

La primera década del siglo xxi: la innovación 
Con la llegada del nuevo siglo, las teen series atravesaron los confines 
del drama y experimentaron con otros géneros (la comedia y el thriller) 
y formatos (la miniserie y la TV movie). Aunque la ambientación más 
relevante continuaba siendo el centro escolar, la hibridación introducía 
nuevos escenarios y problemáticas sociales silenciadas en la década an-
terior. La construcción de los personajes adolescentes de ese periodo 
recuperaba los estereotipos de los años noventa, si bien se produjo una 
cierta evolución que Guarinos (2009) atribuía a la propia cultura espa-
ñola, dividida entre la tentación de construir “un perfil de adolescente 
no para soñar, más crudo, más real y más posible” (p. 210), pero sin 
renunciar a las representaciones tradicionales. Se intentaba potenciar 
así la introducción de narrativas más transgresoras, que aportaran un 
valor añadido al relato, de donde surgieron otras ficciones juveniles fo-
calizadas en el desarrollo profesional. 

Un paso adelante (Antena 3, 2002-2005), la segunda incursión 
de Globomedia en la producción de teen series tras Compañeros, que 
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estaba ambientada en una escuela de artes escénicas, no solo se convir-
tió en un éxito de audiencia en España (3 millones 661 000 espectado-
res y 22% de share), sino que además fue vendida a más de 50 países. 
Sus numerosas coreografías musicales sustentaban unas tramas en las 
que los adultos perdían peso, aunque su presencia seguía siendo rele-
vante. Su popularidad se vio reforzada por el éxito del grupo musical 
integrado por los actores de la serie, uPa Dance, que vendió más de 
medio millón de ejemplares de su primer disco.

Los seriales de la década, por el contrario, no gozaron del mismo 
éxito. SMS, Sin miedo a soñar (La Sexta, 2006), el primero y el más 
longevo de los cuatro, era una ficción de Globomedia destinada a forjar 
la identidad de la nueva cadena La Sexta, en cuyo accionariado partici-
paba, obtuvo resultados de audiencia bastante decepcionantes (217 000 
y 1.9% de share). La novedad de SMS radicaba en la introducción de 
elementos de thriller, ajenos hasta entonces a la ficción juvenil, con la 
intención de innovar un subgénero que continuaba evocando con nos-
talgia Al salir de clase y Compañeros. Su trama principal situaba en 
primer plano la desigualdad social, una temática recurrente en la ficción 
juvenil. Los otros tres seriales, los últimos de la muestra de análisis, 
HKM, Hablan, Kantan, Mienten (Cuatro, 2008-2009), con 574 000 es-
pectadores y un 5.7% de share; 18, La serie (Antena 3, 2008-2009), con 
1 millón 370 000 espectadores y un 7.5% de share; y Un golpe de suerte 
(Tele 5, 2009), con 968 600 espectadores y un 9% de share, tuvieron 
tan poco éxito de audiencia como SMS pese a la apuesta por la música 
(HKM y 18 RCD) o a la crisis de identidad (Un golpe de suerte) con 
los que se trataba de envolver referentes caducos de amor y desamor, 
conflictos intergeneracionales y personales, que ya no figuraban entre 
las preferencias de los adolescentes.

El internado (Antena 3, 2007-2010) convirtió a sus jóvenes prota-
gonistas en el eje de un thriller que coqueteaba con la paranormalidad 
y la ciencia ficción. La ambientación de la serie en un internado situado 
en plena naturaleza y los numerosos golpes de escena que punteaban 
sus tramas, la aproximaban a los teen horror films tan del gusto de los 
adolescentes, potenciados por el transmedia storytelling que desplegó 
(Lacalle, 2013a). El éxito de la serie (3 millones 194 000 espectadores 
y un 18.5 de share) indujo a Antena 3 a reforzar su apuesta por las teen 
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series con Física o química, una serie dramática que oponía a la com-
plejidad argumental de El Internado una variada representación de per-
sonajes que, sin renunciar a los estereotipos del “chico malote y de la 
chica responsable” (Masanet & Fedele, 2019), introducía otras caracte-
rísticas singulares de un grupo social cada vez más variado y complejo. 

El internado y Física o química potenciaron la construcción de 
personajes cada vez más autosuficientes y menos estereotipados, enfren-
tados a situaciones y problemáticas inexploradas hasta entonces en la 
ficción juvenil. Aunque la temática amorosa constituía el hilo conductor 
de la narrativa, este filón se fue debilitando progresivamente a medida 
que se incrementaba la representación de la sexualidad. Los relatos de 
ambas  series  también  evidenciaban una  progresiva  perdida  de  prota-
gonismo de los adultos, si bien recuperaban la prevalencia del centro 
escolar. 

La segunda década del siglo xxi:
de la experimentación al retorno al canon en el vod
El tercer periodo analizado se caracteriza por la experimentación a dis-
tintos niveles; sobre todo por el incremento del protagonismo de los jó-
venes, a pesar de que un número reducido de adultos recuperan algunos 
roles relevantes que detentaban en las teen series de los noventa. En la 
primera parte de la década, los relatos se hacen eco de temáticas y pro-
blemáticas cada vez más sociales y se introducen la fantasía y la intriga, 
elementos propios de supernatural teen series como, por ejemplo, las 
citadas Buffy the Vampire Slayer, Roswell y Smallville. Esta hibridación 
también afecta a  los escenarios, que se diversifican de nuevo (acade-
mias de artes escénicas, de inglés, etc.), aunque las dos series vod de la 
muestra propugnan un retorno al colegio dirigido a potenciar el canon 
propio de la ficción juvenil sobre el que se asientan. 

La miniserie El pacto (Tele 5, 2010), la primera producción de esta 
década se inspiraba en un hecho real sobre un grupo de colegialas que 
decidían quedarse embarazadas tras la expulsión de una de ellas del 
colegio por este motivo (3 millones 371 mil espectadores y 20.3% de 
share). La pecera de Eva (Tele 5, 2010) era una serie de emisión diaria 
de carácter intimista con pinceladas de humor, en la que una psicóloga 
guiaba el desarrollo de las historias juveniles. Los modestos resultados 
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de audiencia de los 11 episodios emitidos en Tele 5 (2 millones 303 mil 
espectadores y 11.2% de share) determinaron su desplazamiento a otra 
de las cadenas del grupo Mediaset, La Siete, y concluyeron la aporta-
ción de Tele 5 a la ficción juvenil.

Frente al modelo low cost de La pecera de Eva, Antena 3 incremen-
tó  su  inversión en  la ficción  juvenil  con el objetivo de capitalizar  su 
atractivo histórico entre este target, mediante una triple apuesta por los 
géneros de fantasía con la que también acabaría despidiéndose de este 
subgénero: Los protegidos (2011-2012), El barco (2011-2013) y Luna: 
el misterio de Calenda (2012-2013). 

Los protegidos (2 millones 583 928 espectadores y 13.6% de share) 
reintroducían lo juvenil en lo familiar con una historia de superhéroes 
perseguidos por una organización criminal, muy alabada por la calidad 
de sus efectos especiales, que combinaba drama, aventuras y thriller. 
El barco era un thriller de aventura y elementos de ciencia ficción con 
el que Antena 3 se proponía recuperar la atmósfera de misterio del El 
internado. Esta sexta incursión de Globomedia en la producción de fic-
ción juvenil sustituía el tradicional centro de enseñanza por un buque 
escuela, un escenario más propicio para forzar el realismo hasta límites 
inexplorados en España por este subgénero. Los resultados de audien-
cia de El barco (2 millones 868 000 espectadores y 15.6% de share) y 
el entusiasmo suscitado por las diferentes estrategias transmedia con las 
que Antena 3  intentó fidelizar a  la audiencia  juvenil (Lacalle, 2013a) 
indujeron a la cadena a confiar de nuevo en Globomedia para explorar 
una figura mítica del terror universal: el hombre lobo. Luna: el misterio 
de Calenda reconduce las teen series al entorno familiar para narrar una 
historia del amor imposible entre la hija de la protagonista y un hombre 
lobo adolescente (2 millones 545 000 espectadores y 14.1% de share).

El despegue del vod, a lo largo de los cinco años que median entre 
esta última teen series de las cadenas generalistas y las dos primeras 
de las plataformas ott, Skam (Movistar+, 2018-) y Élite  (Netflix, 
2018-), aceleró el progresivo alejamiento del consumo convencional 
por parte de la audiencia juvenil. Un hueco que las plataformas ott 
han cubierto con creces gracias al éxito de las ya citadas Skam y Élite.

Skam es una versión libre de la homónima serie noruega, que 
apuesta por la continuidad de las relaciones entre personajes construi-
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dos de manera naturalista para abordar las cuestiones muy próximas al 
mundo juvenil: el feminismo, el cyberbullying, las relaciones tóxicas, 
la identidad sexual, los trastornos mentales, la islamofobia o la sex-
torsión, etc. 

Élite, en cambio, surge como un proyecto global de la mano de Car-
los Montero, un guionista curtido en las canteras nacionales de Al salir 
de clase y Física o química. La serie, que se ha convertido en uno de los 
fenómenos mundiales de Netflix, combina los elementos tradicionales 
de las teen series con los motivos narrativos del thriller: el asesinato, 
los robos, el misterio y la investigación. La diversidad religiosa y/o 
cultural, prácticamente ausente en las producciones anteriores, irrumpe 
con fuerza en la teen series del vod (Ramos et al., 2020). Pero, si en 
algo destaca Élite y se diferencia de las producciones de las cadenas 
generalistas, es en la exaltación sin precedentes del sexo, alejado del 
relato del amor romántico, así como el papel secundario de la familia y 
en general de los adultos, en una clara apuesta por la autonomía de los 
personajes jóvenes desde una mirada sin complejos a otras cuestiones 
como las drogas, la promiscuidad o el voyerismo. La estandarización de 
los elementos estéticos de las representaciones juveniles (el uniforme, 
el código de comportamiento de niños ricos, etc.), identificable en un 
gran número de sociedades muy diferentes, es otro de los elementos 
clave del éxito de Élite.

Finalmente, HIT (La 1, 2020), el último estreno de la muestra, re-
fuerza la estereotipia de unos personajes construidos desde la confron-
tación con el mundo exterior y los conflictos generacionales. La serie 
(1 millón 489 800 espectadores y 9.1% de share) contrapone el deseo 
de autonomía de los adolescentes a una sobreprotección familiar que 
justifica  incluso  los  actos  de  vandalismo.  Personalidades  devastadas, 
inseguridad y miedo al rechazo social alejan a los protagonistas del ca-
rácter condescendiente habitual en este subgénero y refuerzan su debate 
moral interno. La vestimenta y los ornamentos perpetúan la pertenencia 
al grupo social de pares, algo que no había sido representado de manera 
tan evidente en ninguna de las teen series anteriores. 

En el momento de escribir estas líneas, las plataformas vod en Es-
paña han anunciado cuatro estrenos en 2021 que revalidan el renovado 
interés  por  este  subgénero:  la  teen  series  de  aventuras Los espabila-
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dos (Movistar+), un remake de Los protegidos (Atresplayer), el thriller 
Feria (Netflix) y el thriller de fantasía El Internado: las cumbres (Ama-
zon Prime Video), inspirada en la homónima ficción de Antena 3. 

ConCLusiones

Al salir de clase inauguraba un subgénero en España inspirado en las 
teen series norteamericanas, cuya evolución ha discurrido paralela a 
las series dirigidas al target familiar. Sin embargo, aunque los prime-
ros personajes juveniles de la producción autóctona ya mostraban una 
madurez más propia de los jóvenes que de los adolescentes, los padres 
seguían jugando un papel muy relevante tanto en sus vidas como en 
las historias representadas, a los que recurrían cuando las preocupacio-
nes o los conflictos les acuciaban. No sería hasta la segunda mitad de 
2000, con El internado y Física o química, cuando el núcleo familiar 
pasase a un segundo plano, aunque el protagonismo de los padres fue 
sustituido, en buena parte, por la relevancia de los adultos relacionados 
con el entorno educativo. 

La  hibridación  de  géneros  es  una  característica  definitoria  de  las 
teen series españolas inspiradas en los referentes norteamericanos, a 
partir de las cuales se fueron conformando. La música y el baile propor-
cionaron a la ficción juvenil el mayor éxito de la primera mitad de 2000 
(Un paso adelante). La ciencia ficción (El internado, Los protegidos, 
El barco) y el terror (Luna: el misterio de Calenda) marcaron la transi-
ción a la etapa del visionado en streaming, en la que las teen series han 
recuperado gran parte de las características definitorias del subgénero. 

La duración y la estructura de los formatos adoptados por la ficción 
juvenil española constituyen, en cambio, elementos diferenciadores de 
las producciones autóctonas. La duración de las series de prime time, 
de emisión semanal, oscilaba entre 70 y 80 minutos, en sintonía con el 
resto de las ficciones dirigidas al público familiar. Los seriales, de pe-
riodicidad diaria, solían durar entre 25 y 35 minutos y se emitían en la 
franja en que los escolares regresaban a sus casas para comer (entre las 
13:00 y las 15:00 horas) o bien por la tarde (entre las 17:00 y las 21:00 
horas). A excepción del pionero Al salir de clase,  el  limitado  interés 
de la audiencia por los seriales juveniles, que se extinguieron en 2009, 
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propició la fusión de ambos formatos en las últimas producciones de 
Antena 3 a comienzos de la segunda década de 2000 (Los protegidos, 
El barco y Luna: el misterio de Calenda), con las que las teen series 
se despedían de las televisiones generalistas. 

A grandes rasgos, se puede afirmar que la versión española de este 
subgénero ha ido incorporando las temáticas y las cuestiones que se con- 
sideraban relevantes en cada periodo, tamizadas por el realismo ca-
racterístico de  la producción autóctona,  con el objetivo de  reflejar  el 
entorno social del target al que apuntan. 

Los dos proyectos globales recientes, Skam y Élite, culminan la se-
rialización en lo referente a su estructura, con una organización en ci-
clos narrativos de ocho capítulos, que cierran la trama principal y dejan 
abiertas otras cuestiones susceptibles de ser desarrolladas en futuras 
temporadas. También retorna la primacía del centro escolar y el carácter 
serial de las tramas protagonizadas por los adolescentes, al igual que 
ocurre en HIT, solo que en esta última destaca asimismo la figura del 
adulto que asume su (re)educación. 

A pesar de que el conflicto amoroso y el debate interno sobre la ma-
durez siguen siendo una constante de las teen series en la era del vod, 
las historias se reformulan constantemente y convierten la sexualidad 
en el eje de unas relaciones sentimentales en las que el deseo de estar 
juntos y de experimentar han sustituido al compromiso y al romanti-
cismo. A diferencia de la centralidad de las relaciones sentimentales 
en las teen series de la segunda mitad de los noventa, o incluso de la 
relevancia otorgada por Física o química a la iniciación sexual de los 
adolescentes de la década siguiente, las últimas producciones celebran 
el sexo mediante una exhibición constante que lo libera de las constric-
ciones asociadas tradicionalmente con el amor romántico. 

Finalmente, cabe señalar que la autonomía respecto de la familia 
ha desembocado en la construcción de personajes cada vez más indivi-
dualistas, que miran a su entorno con la condescendencia aprendida de 
sus referentes estadounidenses. De ahí que la diferencia y la otredad, 
características canónicas del subgénero, se hayan convertido en los ele-
mentos constitutivos de los nuevos relatos globales.
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