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RESUMEN:  La producción de series de ficción españolas se ha fortalecido en las últimas décadas y 
se ha potenciado recientemente por la implantación en Madrid del centro de operaciones de Netflix 
en Europa. Examinamos en este momento de auge la participación de las profesionales mujeres en el 
sector audiovisual, donde partimos de unos datos que revelan la masculinización de la mayoría de los 
equipos. Recorremos el catálogo de Netflix y encontramos que sólo cinco de las 34 series producidas 
en España hasta 2022 cuentan con un liderazgo exclusivamente femenino. Destaca entre ellas Valeria, 
donde la presencia de las mujeres es mayoritaria, también en los puestos de responsabilidad. Por ello, 
convertimos esta ficción en nuestro caso de estudio y abarcamos las tres temporadas emitidas entre 
mayo de 2020 y junio de 2023. Atendemos al argumento, conflictos y construcción de personajes, 
recurriendo para ello a un análisis de contenido sobre sus veinticuatro episodios. Nos interesamos 
también por la experiencia de las profesionales implicadas, para indagar, a través de las entrevistas 
en profundidad, en los aspectos distintivos de los equipos femeninos. Nuestros resultados definen 
Valeria como una creación que huye de la etiqueta “para mujeres”, con unos personajes inspirados en 
determinados arquetipos, pero que evolucionan a medida que luchan por conseguir la vida que desean. 
Las profesionales consultadas hacen una valoración positiva del desempeño dentro de un equipo casi 
exclusivamente femenino y destacan aspectos como la colaboración, la capacidad de trabajo, o la 
supeditación de los egos a la necesidad de obtener un buen resultado. 

Palabras clave: series de ficción españolas; Netflix; profesionales mujeres; Valeria; personajes femeninos; 
equipos femeninos; industria audiovisual.

ABSTRACT: The production of Spanish fiction series has been strengthened in recent decades and 
has recently been boosted by the establishment in Madrid of Netflix’s European operations center. In 
this moment of boom, we examine the participation of female professionals in the audiovisual sector, 
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where we start from data that reveal the masculinization of most of the teams. We go through the 
Netflix catalog and find that only 5 of the 34 series produced in Spain until 2022 have an exclusively 
female leadership. Valeria stands out among them, where the presence of women is the majority, also 
in positions of responsibility. Therefore, we turned this fiction into our case study and covered the three 
seasons broadcast from May 2020 to June 2023. We pay attention to the plots, conflicts and character 
construction, resorting to a content analysis of its 24 episodes. We are also interested in the experience 
of the professionals involved, in order to study, through in-depth interviews, the distinctive aspects 
of the female teams. Our results define Valeria as a creation that avoids the label “for women”, with 
characters inspired by certain archetypes, but who evolve as they struggle to achieve the life they want. 
The professionals consulted give a positive assessment of the performance within an almost exclusively 
female, highlighting aspects such as collaboration, work capacity, or the subordination of egos to the 
need to achieve a good result.

Keywords: spanish fiction series; Netflix; female professionals; Valeria; female characters; female crews; 
audiovisual industry.

1. Introducción
España vive una nueva edad de oro de las series de ficción (Gago et al., 2022). Existen varios 
motivos para este éxito industrial y, como señalan profesionales del audiovisual como Arantxa 
y Daniel Écija, Sonia Martínez, Santiago de la Rica, Beatriz Setuain o David Molina, entre otros 
—entrevistados por los autores mencionados—, los motores más importantes son seis. 

El primero se refiere a la competitividad de las series españolas, fruto de una industria asentada 
desde los años 90 y a la capacidad del mercado para crear grandes relatos con presupuestos 
austeros. El segundo señala el bajo coste de producción del país respecto a otros mercados 
subrayando el gran nivel técnico a pesar de tener un nivel económico contenido. La geoloca-
lización del país sería el tercer motivo: horas de luz para rodaje, conexiones de transporte y 
diversidad de paisajes en el mismo estado. El cuarto sería el idioma español, ya que las series 
creadas pueden emitirse sin costes de doblaje en un mercado de 595 millones de hispanoha-
blantes (Instituto Cervantes, 2022, p. 5), con los que además se comparten lazos culturales 
generando empatía entre el espectador y el contenido. El quinto motor, y más importante, es el 
argumento de las historias, ya que la pasión y el valor de lo emocional son características fuer-
temente marcadas en la personalidad de los autores. El sexto sería la libertad creativa asociada 
con España, pues el país crea historias de gran apertura conceptual y sexual, reivindicando 
realidades no tan aceptadas en otras naciones.

Estos motivos han empujado a los grandes players internacionales a apostar por España como 
centro de creación. Véase el caso de Netflix, que en 2019 implanta en el país su centro de pro-
ducción europeo (Green, 2019) y, desde entonces, ha duplicado el número de platós respecto a 
las primeras instalaciones e incorporado nuevas áreas de producción (Europa Press, 2022). El 
interés de la major por España viene avalado, además, por una serie de datos económicos que 
auguran un crecimiento del sector audiovisual español del 3,3% entre 2020 y 2024, por encima 
de la media mundial del 2,8% (Price Waterhouse Coopers, 2020, p. 9).

Tales previsiones económicas se asientan, entre otros factores, en la apuesta inversora por la 
industria audiovisual española. A este sector se han destinado 1.603 millones de euros pro-
cedentes tanto de fondos europeos como de presupuestos del Estado (Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, 2021) y se espera que la iniciativa incremente las pro-
ducciones en un 30% (Gobierno de España, 2021). 

Así, desde la irrupción de las Subscription Video on Demand (SVOD) internacionales en el mer-
cado audiovisual, España ha multiplicado sus horas de producción, colocándose en el puesto 
número dos a nivel europeo, con un crecimiento de los largometrajes de 2015 a 2022 del 3,6% 
y de las series del 14,6%, hasta los 265 y 75 productos en el último año, respectivamente (Price 
Waterhouse Coopers y Pate, 2022, pp. 4-5).
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Este momento boyante de la industria audiovisual no impacta de manera tan positiva en la 
inclusión de la mujer en los diferentes roles profesionales (Herrero et al., 2022). Se percibe 
cierta mejora, emanada del aumento del número de producciones (Torres, et al., 2022), pero 
aún hay dificultades en la ocupación de puestos vinculados a la toma de decisiones: dirección, 
producción ejecutiva y guion (Saavedra et al., 2022).

Los informes de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) así 
lo muestran. En el área del largometraje, por ejemplo, sólo el 37% de las profesionales son 
mujeres (Cuenca, 2023, p. 7). Si atendemos a las profesiones situadas en la cúspide de una pro-
ducción audiovisual y que conllevan mayor carga de responsabilidad y nivel salarial, los datos 
son aún más extremos: el 24% son directoras, el 28% productoras ejecutivas y el 28% guionistas 
(Cuenca, 2023, p. 9).

En el área de la ficción seriada, los resultados son similares. La participación femenina es del 
33%. Se percibe mayor convivencia de equipos mixtos, pero las producciones lideradas úni-
camente por mujeres son escasas: sólo un 6% de las series son dirigidas por mujeres, el 2,7% 
cuentan con productoras ejecutivas y el 2,5% de los guiones están firmados por ellas (CIMA, 
2020, pp. 33-35).

De hecho, si nos centramos en el ejemplo de Netflix, observamos cómo de las 34 series de 
ficción españolas producidas hasta diciembre de 2022, sólo cinco están creadas exclusivamente 
por mujeres —y no por equipos masculinizados o mixtos—.Se trata de Hache, creada en 2019 
por Verónica Fernández; Valeria, de María López Castaño en 2020; Memorias de Idhún, obra de 
Laura Gallego en 2020; Intimidad, de Verónica Fernández y Laura Sarmiento en 2022; y Tú no 
eres especial, de Estíbaliz Burgaleta en 2022.

De estas, la única producción que cuenta con mujeres en todos los puestos vinculados a la toma 
de decisiones es Valeria. Estrenó la primera temporada en mayo de 2020, la segunda en agosto 
de 2021 y la tercera en junio de 2023. Con ello es, además, la única serie entre las mencionadas 
que ha mantenido la continuidad.

Cabe apuntar que Netflix, como corporación, cuenta con políticas de género que buscan la 
paridad en la estructura laboral de toda la compañía. El operador estadounidense muestra que 
el 51,7% de sus trabajadores son mujeres; estas representan además un 51,1% de los puestos 
directivos y un 59,5% de los creativos (Myers, 2022). En cambio, no parece que esta política 
trascienda a las producciones en sí, por lo que la implantación en España no ha generado un 
impacto directo en la mejora de la situación laboral de las mujeres profesionales del audiovisual 
(Izquierdo y Latorre, 2021).

El estudio de Torres et al. (2022) analiza los casos de Amazon Prime Video y Movistar+. En 
el primero, el 75% de los puestos de decisión de sus series están ocupados por hombres y el 
único con mayor peso femenino en el liderazgo y la globalidad del proyecto, a nivel español, es 
Madres. Amor y vida, estrenada en 2020, (p. 229). En el segundo, el 79,69% de las series son diri-
gidas por hombres y sólo en dos las mujeres cubren los equipos decisivos: Road Trip, de 2020, 
y Vida perfecta, de 2019 (p. 230). Izquierdo y Latorre (2021) muestran el caso de Foodie Love, 
de Isabel Coixet, estrenada en 2019, que constituye la única producción seriada de HBO en 
España cuya plantilla está mayoritariamente compuesta por mujeres, con una representación 
del 54,3% (p. 874). 

Además, la falta de mujeres en las labores directivas complica la contratación femenina en el 
resto de los puestos, ya sean creativos, artísticos o técnicos (Higueras, 2019). Y, por otro lado, 
no favorece que se actualice la representación de la mujer en la pantalla y que se rompan 
arquetipos femeninos que han de superarse (Bernárdez y Padilla, 2018; Martínez-Collado y 
Navarrete, 2011). 
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Esta última problemática ha sido investigada en los últimos años, concluyendo que las mujeres 
aparecen en una situación de inferioridad frente a los hombres, los personajes femeninos están 
apegados a las emociones y estos no pueden competir con los personajes masculinos (Menéndez 
y Zurian, 2014).

No obstante, algunas creaciones recientes introducen cambios sobre este esquema, venciendo 
la tradicional invisibilidad de las mujeres y situándolas fuera del reducto familiar y doméstico 
para superar los estereotipos de género. Esto ocurre a partir de los años noventa, cuando se 
empieza a mostrar una mayor diversidad en los personajes femeninos (Menéndez y Zurian, 
2014). Se les permite entonces evolucionar, alejados del icono de la perfección en todas las 
esferas, mostrando tanto sus debilidades como su empoderamiento (Cuenca y Martínez, 2020).

A pesar de ello, una de las últimas investigaciones al respecto centrada en las plataformas de 
streaming (Barrios, et al., 2021) afirma que sigue existiendo en sus contenidos una infrarre-
presentación de género, es decir, son menos numerosos los personajes femeninos, si bien se 
observa cierta mejora en relación a estudios anteriores. 

2. Metodología
Este estudio tiene como objetivo general analizar el caso de la serie de ficción Valeria al ser la 
única producción nacional del nuevo mercado audiovisual que cuenta con mujeres en las tres 
áreas principales de la toma de decisiones, además de ser creada también por una mujer, María 
López Castaño.

 - La dirección de la serie es de Inma Torrente, Nely Reguera y Laura Campos.

 - La productora ejecutiva es Marina Pérez y la directora de producción Sara García.

 - El guion es de María López Castaño, Aurora Gracià, Almudena Ocana, Montaña Marchena 
y Fernanda Eguiarte.

Valeria reúne otros valores relacionados con el estudio de la mujer en la producción audiovisual:

 - Es una serie protagonizada por cuatro mujeres (Diana Gómez, Teresa Riott, Paula Malia 
y Silma López), donde los papeles masculinos son secundarios.

 - Parte de una obra literaria, ya que es la adaptación de la novela En los zapatos de Valeria, 
de otra mujer creadora, Elísabet Benavent, quien ha participado en la producción de 
manera directa en la segunda y tercera temporada.

 - Otros puestos creativos muy apegados a la creación del universo femenino que envuelve 
la serie y que acompaña su punto de vista están ocupados por mujeres, como es el caso de 
Mercedes Canales, directora de arte.

Así, la investigación pretende indagar sobre el punto de vista femenino en la creación audiovi-
sual y establece los siguientes objetivos específicos (OE):

 - OE1. Exponer la situación de la mujer en la industria audiovisual española y, en concreto, 
en la serie Valeria.

 - OE2. Analizar los argumentos y temáticas predominantes en esta serie.

 - OE3. Valorar las características de los personajes protagonistas femeninos. 

 - OE4. Determinar la envergadura de la producción, atendiendo a criterios presupuestarios, 
diversidad de localizaciones y factura técnica. 1

1 Investigaciones como las de Herrero et al. (2022) y Saavedra et al. (2022) revelan que las profesionales de la industria 
audiovisual consideran que existe encasillamiento en proyectos de bajo coste o de menor factura técnica, esto es, come-
dias románticas e historias intimistas.
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 - OE5. Indagar a cerca del proceso de trabajo llevado a cabo en la producción de la serie 
liderada por un equipo femenino.

La investigación se estructura en tres etapas. Una primera fase de carácter descriptivo, condu-
cente a la realización de la introducción del estudio, donde se consultan informes sectoriales e 
investigaciones previas sobre género e industria audiovisual para conformar un marco concep-
tual que nos ayude a contextualizar el objeto de estudio. Atiende, por tanto, al OE1.

Una segunda fase de análisis de contenido donde se examinará la serie Valeria, que suma tres 
temporadas, veinticuatro capítulos y un total de mil doscientos minutos de metraje. Esta etapa 
aborda los OE 2, 3 y 4.

El análisis de contenido recorrerá diferentes aspectos. Para el análisis de personajes aplicare-
mos la clasificación de Casetti y Di Chio (1994): persona, rol y actante. Para establecer el estilo 
de vida de los mismos, usaremos la teoría de toma de decisiones de McKee (1997): consecuen-
tes o disruptivas. Y para determinar los aspectos de los personajes principales, los valores de 
López-Gutiérrez y Nicolás (2016): virtudes/defectos y arco dramático/evolución. Estudiaremos 
el nivel de empatía que el personaje genera en el espectador, basándonos en los niveles esta-
blecidos por Cohen (2001) y la clasificación de Nicolás (2014): cognitiva, emocional, valorativa 
y proyectiva. 

Además de estos motores fundamentales, dado que es un estudio de género, incluiremos, den-
tro de la temática, la inserción de contenidos considerados por la teoría feminista, ya que en la 
serie Valeria el relato está apegado a la mujer y esta protagoniza las historias. Nos inspiramos en 
la propuesta de Castro (2002): cuerpo, sexualidad, maternidad, poder o visibilidad. 

También en la clasificación de roles de Guarinos (2008): Chica buena, que acepta el sistema, 
sufridora, ingenua, conformista, nivel medio-bajo; Beata, soltera, roza los cincuenta, poco agra-
ciada, reprimida, oscura, amargada; Femme fatale, mala, ambiciosa, la perdición de los hombres, 
seductora, de gran belleza, atractiva, tendente a la autodestrucción; Mater amabilis, amorosa, 
atenta con sus hijos, buena persona, no aporta demasiado; Cenicienta, hermosa, joven, asciende 
y supera obstáculos, pero sin voluntad propia; o Turris ebúrnea: torre de marfil, inalcanzable, 
fuerte, fría, inflexible. Los parámetros que guían este análisis de contenido se recogen en la 
Tabla 1.

La tercera fase se sustenta en la técnica de la entrevista en profundidad y pretende completar 
el estudio con la voz de las expertas, las mujeres que desempeñan puestos de responsabilidad 
en la serie de la productora Plano a plano para Netflix. 

Peña (2013) considera que una entrevista en profundidad es una conversación científico-profe-
sional a través de la cual podemos obtener información que nos ayude a analizar un contexto 
social. No debe tratarse de un diálogo espontáneo, como explica Valles (2002), sino que se 
fundamenta en un proceso estructurado en el que el captador debe seleccionar al cuestionado 
en función de una serie de variables y bajo una argumentación sólida. 

Para seleccionar a las entrevistadas, se ha tenido en cuenta que formen parte de todos los pro-
cesos de creación de la serie, tal como refleja la Tabla 2.2

2 No fue posible entrevistar a Silma López. Se completa el estudio de este personaje, con referencias documentales 
publicadas. 
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Tabla 1. Patrón de análisis

Temporada -

Año -

Capítulo -

Duración -

Sinopsis -

Análisis de contenido

Argumento -

Género -

Producción (bajo coste, medio, gran producción) -

Estudio de los personajes principales

Actuación (persona, rol o actante) -

Toma de decisiones (consecuentes o disruptivas) -

Valores (virtudes/defectos) -

Arco dramático (evolución) -

Empatía (cognitiva, emocional, valorativa proyectiva) -

Estudio de género

Temática teoría feminista (cuerpo, sexualidad, maternidad, poder o 
visibilidad): -

Estereotipos femeninos tradicionales (chica buena, beata, femme 
fatale, mater amabilis, cenicienta y turris ebúrnea) -

Fuente: Elaboración propia a partir de las investigaciones de Casetti y Di Chio (1994); López-Gutiérrez y Nicolás (2016); 
McKee (1997); (Cohen, 2001); Castro (2002); Guarinos (2008); Herrero et al. (2022). 

Las entrevistas se llevan a cabo de forma presencial en febrero de 2022. Se siguió un modelo 
de cuestionario semiestructurado, estableciendo los siguientes ejes de discusión, relacionados 
con el OE5:

 - El papel de la mujer en la industria audiovisual española.

 - El posicionamiento de la mujer en las funciones directivas, creativas y artísticas.

 - Evolución del mercado audiovisual y políticas de igualdad y empoderamiento.

 - Valeria, como proyecto con una mirada femenina: temas, enfoques y estereotipos.

 - La obra y la serie como producto para mujeres y/o hombres.

 - La serie Valeria como espacio de trabajo predominantemente femenino.

En el caso de las actrices, se añaden cuestiones relativas a la esencia de cada personaje y su 
evolución y ello contribuye a fortalecer los resultados del OE3.

Mencionar, por último, que se selecciona Netflix por ser el operador más relevante a nivel 
industrial en la actualidad (CNMC, 2023) y el que, como hemos visto, más producciones creadas 
por mujeres aglutina desde que inicia la producción de series originales en España.
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Tabla 2. Expertas entrevistadas 

3. Resultados
Se expone en este epígrafe el análisis de contenido, dividido en varios apartados, que recorren 
la adaptación del libro al formato audiovisual, la construcción de sus personajes, temáticas y 
reivindicaciones feministas.

3.1. La adaptación a la pequeña pantalla de un bestseller español
Valeria es una serie original de Netflix producida por Plano a plano. Parte de la saga de la 
escritora Elísabet Benavent que está compuesta por cinco tomos: En los zapatos de Valeria (2013), 
Valeria en el espejo (2013), Valeria en blanco y negro (2013), Valeria al desnudo (2013) y El diario de 
Lola (2015). La saga literaria ha vendido 1,5 millones de ejemplares (Ruiz, 2021).

La adaptación de la primera temporada fue abierta y, de ahí, la poca fidelidad a la trama 
original. Los espectadores criticaron especialmente la concepción de los personajes de la ficción 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los currículos de las entrevistadas.
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respecto a los libros (Playz, 2020). De hecho, la autora llega a declarar que le hubiera gustado 
“una primera temporada más literal” y, de ahí, que su papel como asesora evoluciona hasta 
participar en el equipo de guion de la segunda y tercera temporada (González-Blanco, 2021).

La primera temporada utilizó de base el primer libro y la segunda el siguiente. En cambio, 
Netflix ha anunciado que la tercera temporada dará cierre a la historia por lo que aglutina las 
tramas de las novelas tres y cuatro. 

Netflix lanzó la serie en 190 países. La primera temporada fue el contenido más visto en su 
primera semana de estreno en España, Francia, Argentina y Uruguay y estuvo dentro de 
las diez producciones con mejor posicionamiento en México, Suiza, Venezuela y Grecia (La 
Vanguardia, 2019). 

La segunda temporada entró directamente al primer puesto en España y Turquía durante las 
dos primeras semanas de estreno, se mantuvo durante la primera semana en el noveno puesto 
a nivel mundial y fue Top 10 en veintinueve países. En el primer fin de semana de visionado, 
acumuló 9,6 millones de horas reproducidas y en los primeros quince días de exhibición 15,5 
millones (Zárate, 2021).

La tercera tanda fue el contenido más visto de la plataforma en España durante su primera 
semana de exhibición y la temporada se mantuvo en el Top 10 de contenidos en español más 
consumidos, a nivel global, durante tres semanas (Cámara, 2023).

3.2. Serie y personajes protagonistas: Valeria, Nerea, Carmen y Lola
Para Torres e Izquierdo la implicación de las mujeres en el audiovisual tiene consecuencias en 
“la selección y enfoque de temas, la construcción de personajes, de estereotipos, la asignación 
de roles y la asociación de valores” (2022, p. 102). Es por ello que abordamos este breve análisis 
de las protagonistas de Valeria.

Conscientes de que el concepto “género” asociado a una tipología cerrada ha quedado bastante 
obsoleto, nuestra intención es situar la ficción con unas características morfológicas (escena-
rios, personajes, códigos visuales, códigos sonoros, códigos ideológicos y culturales), sintácticas 
(estructura de la trama, montaje, relación entre los personajes) y semánticas (temas, arquetipos, 
iconicidad de la puesta en escena e intertextualidad), dentro de un modelo flexible que acoja 
la hibridación predominante en la actualidad (Raya, 2011). Valeria está basada en personajes 
femeninos y desarrolla sus historias en el centro de Madrid, con una realización cuidada, pero 
sin grandes alardes, y un empleo profuso de música comercial. 

La trama combina la serialidad con las historias paralelas, que se resuelven en cada capítulo, 
y se presenta mediante un montaje que respeta el orden temporal de los acontecimientos y a 
través de argumentos donde los personajes interactúan de forma coral, con predominio de las 
acciones centradas en la protagonista. Los temas versan sobre el amor, la amistad, las ambi-
ciones profesionales: el día a día de cuatro amigas cerca de la treintena que dan pasos para 
acercarse a la vida que desean. La serie rinde culto a lugares icónicos de Madrid y cultiva cierta 
intertextualidad socio-cultural. Valeria podría ubicarse dentro de la comedia romántica, si bien 
concede espacio a cuestiones que pueden plantearse en la vida de cualquier persona que aban-
dona la veintena y se plantea si está satisfecha con su profesión, sus relaciones personales o su 
orientación sexual.

Es una producción de coste medio, que ha puesto especial cuidado en la dirección de arte y en 
el uso de efectos visuales digitales (VFX), para crear los espacios donde transcurre la vida de 
Valeria. Especial interés tiene la casa de cada uno de los personajes principales, especialmente 
la de la protagonista, al igual que las numerosas localizaciones, especialmente cafés, restauran-
tes y lugares de ocio, que muestran el centro de un Madrid entre lo sofisticado y lo popular. Los 
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efectos visuales se usan para dar realismo a las viviendas (vistas desde las ventanas, por ejemplo) 
y otros emplazamientos, así como para crear determinados ambientes e incluso condiciones 
climáticas.

Como hemos apuntado, en el análisis de los personajes abordamos su construcción y tipología, 
las acciones que desarrollan, su evolución dramática y la vinculación emotiva con la audiencia.

3.2.1. Valeria

Profundizamos en la protagonista buscando un simulacro de individuo (personaje como perso-
na), que nos permita ahondar en su dimensionalidad, de forma que encontramos un personaje 
no lineal, que va afrontado situaciones diversas, y dinámico, mostrando sus diferentes facetas 
(escritora, amiga y, en menor medida, esposa, hija). Si atendemos a sus actitudes y acciones 
(como rol), evidentemente Valeria sostiene el argumento, es activa, influye en otros personajes 
y constituye el centro de la historia. Por su nexo con distintos elementos de la acción (como 
actante) es sujeto de gran parte de las líneas argumentales que se desarrollan en la serie, impli-
cándose de forma directa en la mayoría de las coyunturas mostradas. 

Sostiene Mckee (1997), que para captar la esencia de un personaje hay que conocer qué decisio-
nes toma frente a los conflictos. Son las decisiones disruptivas, las que rompen con directrices 
anteriores, las que van definiendo su arco de transformación. Valeria no se acomoda, termina 
con aquello que no la satisface, buscando la vida que desea. Por eso termina su matrimonio, 
aunque le asalten dudas, y no acepta soluciones que podrían considerarse como “prácticas” 
en su carrera como escritora, tal como firmar su novela con un pseudónimo a cambio de una 
buena remuneración económica. Intenta ser honesta consigo misma y con la vida que desea. 
Es apasionada y alegre, pero también indecisa, pasando por momentos de gran inseguridad, 
especialmente en su faceta sentimental. Necesita que los demás la sostengan cuando se siente 
abrumada por los problemas. 

Experimenta una evolución, especialmente en la segunda temporada, al conseguir, a pesar de 
los obstáculos, publicar su novela. Es en el ámbito profesional donde experimenta los princi-
pales logros. Su vida sentimental es inestable y, después de separarse de su marido, busca el 
equilibrio emocional, que parece llegar con el final de la historia.

Valeria despierta empatía. Vive experiencias complicadas que afronta de forma bastante emo-
cional, consiguiendo que el espectador se ponga en su lugar. Inspira simpatía, atravesando por 
situaciones cotidianas con la que otras personas, especialmente mujeres de su edad (pero no 
sólo), se pueden identificar. Por ello activa los distintos tipos de empatía definidos por Nicolás 
(2014), es decir, cognitiva (nos ponemos en “sus zapatos”), emocional (sentimos sus mismas 
emociones y altibajos), valorativa (nos gusta, nos cae bien, sin que medie un juicio de valor real) 
y proyectiva (fantaseamos sobre qué va a pasarle después). 

Diana Gómez, actriz que interpreta a Valeria, explica que su personaje evoluciona a lo largo 
de las temporadas: “debe enfrentarse a un momento en el que no sabe qué hacer con su vida. 
Empezó la primera temporada con una autoestima baja. Es una chica soñadora y sensible. 
Trabajé el personaje con la ayuda del síndrome de la impostora, porque me marcaba el punto 
donde estaba. Poco a poco fui trabajando cómo Valeria iba ganando confianza en sí misma”.

Apunta Gómez que esta falta de confianza en sí misma es un rasgo del personaje que no desa-
parece, “pero aprende a gestionarla y cuando Valeria se siente insegura es capaz de verbalizar 
lo que pasa, decirlo en voz alta y darse cuenta de que está haciendo más drama del necesario”. 

Respecto a su interacción con otros personajes, Valeria está muy conectada a sus tres amigas, 
siendo a menudo el centro. Los roles masculinos principales giran igualmente en torno a ella, 
ya que su única razón de ser en la serie es su relación con la protagonista. Adrián es el marido 
del que ha dejado de estar enamorada; Víctor es el amante que le abre la puerta a un mundo 
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de emociones nuevas y le sirve de inspiración para el componente erótico de su novela; por 
último, Bruno le aporta estabilidad emocional y equilibrio.

3.2.2. Lola

Representa un personaje que parte de una dimensionalidad un tanto estática, especialmente en 
la primera temporada de la serie. Mantiene una relación tóxica con un hombre casado (Sergio), 
basada exclusivamente en encuentros sexuales. Sus intentos de romper con él fracasan conti-
nuamente. Ejerce un rol activo entre sus amigas y tiene claras las soluciones para los problemas 
del resto, pero pierde la convicción como actante cuando se trata de afrontar sus dificultades. 

Dos grandes decisiones se mantienen pendientes en la vida de Lola: su romance con Sergio, 
al que finalmente deja, y la relación que retoma con su madre, ausente durante gran parte 
de su vida, respecto a la que siente un gran resentimiento. Ambas situaciones provocan una 
evolución, al atravesar momentos de zozobra y vulnerabilidad, que contrastan con su fachada 
de mujer fatal. Lola es divertida y apasionada. Aparenta ser fuerte, especialmente frente a su 
hermano menor, al que ha cuidado desde pequeño. Pero tras esa falsa seguridad se esconde 
una joven con miedo al abandono, que evita reflexionar sobre la vida que realmente desea. 
Lola acaba con su dependencia de Sergio y es capaz de desbloquear sus sentimientos hacia su 
madre. Eso aporta matices a un personaje centrado en una actitud hedonista, que evoluciona 
hacia una madurez emocional.

El espectador comienza viendo en Lola a una mujer atrevida que vive para divertirse. Esto 
puede conectar con una parte del público, que busca la evasión en una trama a priori libre de 
problemas. Pero a medida que avanza la historia descubrimos un pasado difícil, que genera una 
empatía emocional. No inspira ternura, como puede suceder con Valeria, mucho más frágil.

La actriz Silma López describe a Lola como “un personaje delicioso para interpretar, está llena 
de vida, de luces y sombras... Me ha dado la posibilidad de trabajar y de darle desarrollo a lo 
largo de estas temporadas (Chueca, 2021). Explica López que Lola es la más atrevida en todos 
los aspectos y empuja a sus amigas a que asuman nuevos retos: “Lola es impulsiva, divertida, 
hedonista y desinhibida, aunque también responsable” (De Dios, 2020). 

Las interacciones de Lola se centran en sus amigas, sus amantes, y dos personajes que figuran 
sólo fugazmente: su madre y su hermano. Su manera de conducirse, con su aparente seguridad, 
provoca algún conflicto con sus amistades, que se sienten incomprendidas en sus momentos de 
duda.

3.2.3. Carmen

Es un personaje que entraría en la categoría de “contrastado”, definida por Casseti y Di Chio 
(1994, p. 178), por su carácter inseguro, especialmente en sus relaciones masculinas. A pesar de 
ello, desempeña un rol activo, sortea sus miedos, movilizándose para alcanzar sus aspiraciones: 
una relación estable con Borja (su subordinado en el trabajo). Ejerce de nexo de unión entre 
sus amigas, siendo probablemente la que más escucha y apoya a Valeria de forma incondicional. 
A pesar de sus inseguridades, da pasos importantes, especialmente en la segunda temporada: 
decide casarse con Borja (la boda sucede en la tercera entrega) y compite por un ascenso laboral 
con su futuro marido.

Es una mujer generosa, empática, dispuesta a ayudar a sus amigas. Sabe lo que quiere y, a 
medida que avanza la trama, va definiendo sus prioridades con mayor convicción. Carmen 
puede, en un primer momento, dejarse avasallar, cuando se encuentra con personalidades muy 
seguras. No se siente cómoda en el conflicto. Pero finalmente se rearma de argumentos y actúa 
para conseguir sus objetivos. Presenta un arco de transformación notable y consigue sus deseos: 
mayor reconocimiento profesional y relación de pareja estable.
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Parece en los primeros momentos el personaje menos agraciado. No disfruta de especial pro-
tagonismo y aparentemente actúa en función de los demás. Representa un prototipo un tanto 
cómico, centro de las situaciones en las que la comedia es más evidente. Es la más compasiva 
y progresivamente despierta una empatía valorativa. En términos de Nicolás (2014), gusta al 
espectador porque evoca un sentimiento positivo. Las interacciones con sus amigas se centran 
en apoyarlas cuando lo necesitan, especialmente a Valeria. A través de Carmen conocemos a 
Borja, uno de los pocos hombres presentes en la serie.

“Carmen es una mujer risueña, indecisa, dubitativa a nivel personal, pero a nivel laboral es muy 
potente. Ella sabe que es muy buena en su trabajo y no tiene miedo de perseguir sus objetivos”. 
Así define la actriz Paula Malia a su personaje, señalando que lo más divertido es poder jugar 
interpretando con esos dos colores. 

Destaca Malia cómo se asume la igualdad en Valeria: “en la segunda temporada, Carmen esta-
blece una relación sentimental muy bonita con su subordinado, él nunca intenta estar por 
encima de ella, hay un respeto absoluto y se aborda con total naturalidad”.

3.2.4. Nerea

Es el personaje más lineal, aunque también experimentará grandes cambios en la segunda tem-
porada. Ejerce un rol conservador, siendo en un principio la que intenta mantener el equilibrio 
en las distintas coyunturas. Pero de esa posición de situarse al margen, pasa a un papel cada 
vez más activo. Empieza siendo un actante independiente, representando la voz de la cordura. 
Pero termina envuelta en distintos conflictos, ante los que necesita ayuda (en especial, de Lola).

Se ha fabricado un prototipo de mujer que sólo funciona de cara a los demás. Una abogada 
que trabaja en el despacho paterno, heterosexual y con una vida supuestamente ordenada. La 
decisión fundamental de Nerea pasa por dejar de ocultar a su familia que es lesbiana y pregun-
tarse por primera vez cómo quiere vivir su vida. Es una joven inteligente y sensata, que observa 
desde fuera las locuras de sus amigas. Pero a medida que avanza la serie, su lado prudente 
desaparece. Provoca distintos conflictos y se conduce de forma descontrolada. Muestra su lado 
aventurero y vehemente.

La evolución de Nerea es la más marcada por “salir del armario” y romper con su familia 
personal y laboralmente. Pasa de una situación acomodada a no tener ingresos, ni alojamiento. 
Esta crisis la empuja a conducirse por primera vez con absoluta libertad. Reorienta su vocación 
profesional hacia la organización de eventos y se entrega al romance y el disfrute sexual. El 
apoyo de Lola, que la acoge en su casa, es esencial en este momento.

Teresa Riott apunta que Nerea, su personaje, representa un arquetipo en la sociedad: “sería 
esa persona a la que han coartado todas las emociones, todo su ser, que ha creado una per-
sonalidad acorde a la familia, a los estereotipos que demanda la sociedad y ahí se ha perdido 
completamente a sí misma”. Con treinta años, explica Riott, Nerea no sabe lo que le gusta a 
nivel personal, ni sexual, ni tampoco profesionalmente porque ha vivido sólo lo que le han 
impuesto sus padres. Es una mujer que se ha anulado a sí misma a favor de lo que los demás 
quieren ver de ella. 

A lo largo de las temporadas Nerea aprende a expresar sus sentimientos, se enfrenta al reto de 
decir las cosas, “pero no sabe, es muy directa, no tiene empatía ni tacto suficiente para tratar a 
los demás. Está en una adolescencia emocional donde no sabe gestionar las relaciones con sus 
amigas ni con sus padres. pero trabaja en ello”, analiza Riott. 

Este personaje puede despertar empatía en su dimensión cognitiva y emocional (Nicolás, 2014), 
especialmente entre el colectivo LGTBIQ+. Representa a alguien que deja de someterse a lo 
que los demás esperan de él. 
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Es probablemente la que menos interactúa con el resto de sus amigas en la primera temporada. 
A partir de la siguiente, asume mayor protagonismo, ya que sus aventuras ganan peso en la 
trama. A través de ella conocemos a otras mujeres homosexuales, aunque su aparición es muy 
puntual.

3.3. Temáticas feministas y estereotipos femeninos en la serie
Utilizamos como premisa que la presencia femenina en la realización de creaciones audiovi-
suales fomenta narrativas que ofrecen una representación de la mujer más compleja y diversa 
(Ruíz-Guzmán, 2018). 

Determinados elementos clave en la teoría feminista surgen en Valeria, como parte de una his-
toria que refleja las aspiraciones de muchas mujeres en la actualidad. Cuestiones como cuerpo, 
sexualidad, maternidad, poder o visibilidad (Castro 2002) están presentes en las principales 
tramas. 

La sexualidad es una de las más explotadas, con diferentes vertientes. En la segunda tempora-
da cobra especial relevancia la orientación sexual de Nerea y su determinación de no ocultar 
más su condición de lesbiana. Comienza para ella una etapa de libertad sexual, contenida hasta 
entonces. El sexo es también un motor para Valeria, agotada la relación con su marido. El 
personaje de Víctor despierta en ella un erotismo que se convierte en impulso para escribir su 
novela. El placer sexual centra la conexión entre Lola y su amante, que fuera de sus encuentros 
apasionados son dos extraños. Por último, también la sexualidad se manifiesta en la pareja 
formada por Carmen y Borja, que terminan casándose en la tercera temporada. La búsqueda 
de experiencias sexuales satisfactorias es denominador común de todas estas tramas. No existe 
ninguna apelación a la maternidad, ni siquiera como una proyección de futuro, asociada a las 
distintas relaciones románticas mostradas en la serie. 

El poder se manifiesta especialmente en uno de los personajes que, en principio, presenta 
menos fortaleza: Carmen, que resulta en un primer estadio la más insegura. Sin embargo, se 
describe un empoderamiento profesional y personalmente. En su trabajo como experta en 
marketing prueba su valía y acaba compitiendo con su novio. Se revelan muy claramente en este 
proceso los condicionantes educativos que relegan a las mujeres a un segundo plano en los 
puestos de mayor responsabilidad. Así, Carmen rechaza una promoción en su trabajo, dando 
prioridad a su relación con Borja y este no duda en aceptar la misma al quedar vacante, sin 
saber que ella era la primera candidata. La reacción de Carmen es rectificar y reclamar de 
nuevo el puesto, consciente de que no ha de sentirse culpable por desarrollar una trayectoria 
más exitosa que la de su pareja. Su determinación va más allá de lo profesional y se extiende al 
ámbito de la familia de Borja, con cuya madre choca desde el principio, al cuestionar su carác-
ter dominante y posesivo. También el ascenso profesional, con el poder que lleva asociado, se 
aprecia en la evolución de Valeria, cuando inicia su carrera como escritora.

Las mujeres de la serie no son invisibles. Se desempeñan de forma activa en todos los ámbitos 
y luchan por alcanzar sus metas. No resultan conformistas y eso es lo que provoca sus crisis, 
pero también lo que las hace crecer y tomar las riendas de su destino. Valeria quiere darse a 
conocer por sus novelas, Lola rechaza ser la amante que alimenta una relación tóxica, Carmen 
desea brillar en su trabajo y Nerea persigue ser ella misma, aunque eso le cueste el rechazo de 
su familia.

Tal como se ha señalado, seguimos la propuesta de Guarinos (2008), basada en los estereotipos 
de género tradicionalmente explotados por la representación cinematográfica, para reflexionar 
sobre los arquetipos femeninos predominantes en Valeria. Partimos de una tipología cerrada 
(chica buena, beata, femme fatale, mater amabilis, cenicienta y turris ebúrnea) en la que no encaja 
prácticamente ninguno de sus personajes principales. Se detecta durante la primera temporada 
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una aproximación de Lola al concepto femme fatale, donde está muy presente su relación 
puramente sexual con un hombre casado. Este esquema desaparece en la segunda entrega, al 
romper con Sergio. Las mujeres de la serie no son fetiches inalcanzables, ni tampoco madres 
amantísimas. 

Son jóvenes de carne y hueso con distintas inquietudes, que aún no se han planteado la mater-
nidad. Tampoco obedecen al estereotipo de beata ya que, afortunadamente, en la actualidad 
no se identifica la soltería femenina como el reducto de la amargura por no haber accedido al 
matrimonio, o por una vocación religiosa frustrada. Y, en el caso concreto de la protagonista, 
está casada y luego separada. Valeria vive el sueño de ver publicada su novela, pero no se trata 
de una cenicienta que asciende socialmente de forma fortuita y a través de un hombre, sino de 
alguien que trabaja para alcanzar sus objetivos. 

La serie presenta a mujeres profesionales, cualificadas, con proyección en su trabajo (especial-
mente Carmen, además de Valeria), que luchan por mejorar en su carrera, no a chicas buenas 
sufridoras e ingenuas. Nerea es tal vez el personaje que de forma más radical decide no confor-
marse con su situación, al “salir del armario”, cambiar de profesión y abandonar la comodidad 
de vivir y trabajar con su familia.

Los personajes femeninos representan la realidad de mujeres jóvenes en países como España, 
presentan un arco de transformación que impide encasillarlas en categorías cerradas, posibili-
tando la identificación de la audiencia.

4. Discusión
En este apartado expondremos las consideraciones de las expertas entrevistadas en función de 
los resultados obtenidos en la etapa de investigación anterior.

4.1. Valeria: un proyecto con mirada femenina
Valeria cuenta la historia de un grupo de amigas con distintos perfiles profesionales y 
emocionales, que representan, afirma la escritora Elísabet Benavent, personas actuales de la 
sociedad, aunque “algunas cosas, evidentemente, son más estereotipadas y no están hechas para 
sentirse identificadas”. Pero dentro de esa creatividad, necesaria en televisión, “son personajes 
aspiracionales para que el público pueda soñar con algo que quiera hacer en la vida” puesto 
que, como explica la autora, “todos bebemos de un imaginario común”. 

“En Valeria somos cuatro mujeres con ganas de romper tabúes, con intención de contar la rea-
lidad sexual, laboral y personal de los personajes femeninos, pero también de los masculinos, 
desde otro punto de vista y desmitificando cosas”, recalca la actriz Diana Gómez, insistiendo en 
el interés que esto tiene, puesto que hasta ahora predominaba la mirada masculina, con una 
hipersexualización de la mujer. La directora Inma Torrente observa también que es interesante 
poder contar historias desde otra perspectiva, que plantee diferentes opciones al público. 

Al hilo, añade la actriz Teresa Riott que se trata de dejar de embellecer la ficción o la realidad, 
huir de un escenario perfecto y normalizar: “Que el público pueda empatizar y no tengamos 
la idea de que el sexo, por ejemplo, siempre tiene que ser de una manera. Se trata de mostrar 
distintas realidades”.

Históricamente la ficción ha vivido siempre de relatos protagonizados por hombres, donde las 
mujeres son satélites, recuerda Mercedes Canales, directora de arte, y en Valeria los papeles 
han cambiado y por fin existen argumentos donde “claramente las protagonistas son mujeres 
que hablan de sus problemas y los hombres son comodines” y en este sentido “está muy bien 
que esta historia, escrita y dirigida desde el punto de vista de las mujeres, pueda contar con un 
equipo femenino tan completo, porque eso aporta mucho al proyecto”. 



Saavedra Llamas, M., Herrero de la Fuente, M. y Gago Gelado, R.

Revista de Comunicación, 2024, vol. 23, N° 1. E-ISSN: 2227-1465
548

Aunque Valeria sea una obra protagonizada por mujeres, no va destinada a un público feme-
nino: “Es para quien le dé la vuelta al libro, lea las sinopsis y le apetezca”, dice Benavent, que 
apunta que hablamos de cultura de entretenimiento y carece de género. “Se divierten tanto 
hombres como mujeres”, señala Gómez. Si al público le gusta la comedia romántica, reflexiona 
la guionista Montaña Marchena, verá la serie, porque no importa quiénes sean los protagonis-
tas.

Para la actriz Paula Malia es un problema de etiquetas que limita al público, lo aleja de poder 
disfrutar tranquilamente de un producto: “Me gustan las películas de acción con grandes per-
sonajes masculinos maravillosos y me encantaría poder hacer un personaje así. Como hombre 
puede pasarte igual, hay personajes femeninos que son también admirables…”.

La cuestión es que, argumenta Riott, “llevamos toda la vida consumiendo historias donde en 
el cartel aparece un hombre. Todo ha sido para hombres. Ahora, de repente, hay series que 
son para todos los públicos. Yo veo Machos alfa, que son cuatro hombres, y no digo que es para 
hombres…”. Según Marina Pérez, productora ejecutiva, todos los contenidos pueden interesar 
a todo el mundo, es una cuestión personal y no de género, pero el problema, reconoce, es que 
tiene que cambiar desde el audiovisual infantil: “en La patrulla canina todos los personajes son 
masculinos y sólo hay uno femenino, que viste de rosa, y eso tiene que evolucionar y va muy 
lento…”.

Las profesionales explican que más que una serie femenina, si tuviera que etiquetarse, podría 
ser una serie millenial, ya que representa muy bien a una generación. La directora de arte, 
Mercedes Canales, destaca, por ejemplo, que la casa de Valeria fue un éxito. Traspasó la barrera 
de la ficción, la revista AD publicó un artículo y se construyó una réplica en Casa Decor3: “Para 
mí fue como si me hubieran dado un Goya4, porque yo hice Diseño de interiores y supuso el 
reconocimiento de que fuese una casa millenial, donde lo importante es la arquitectura”.

4.2. Equipo y proceso de trabajo en Valeria 
Valeria es un proyecto creativo realizado casi exclusivamente por mujeres, algo poco común en 
producciones audiovisuales. Benavent, orgullosa, afirma: “Son grandísimas profesionales, que 
además son buenas personas y entre mujeres nos entendemos, nos llevamos bien y todo ha 
funcionado como el mecanismo de un reloj”.

Torrente siempre ha trabajado con mayoría de hombres y reivindica que le gusta trabajar con 
mujeres precisamente por la discriminación que ha sufrido toda su trayectoria. Además, dice, 
“trabajar con mujeres me gusta mucho porque somos más prácticas, tenemos menos ego y 
somos trabajadoras”. “Tenemos esa cosa de reconocer qué es mejor, o cuadra más y una mente 
más abierta para aceptar todo y crecer en una misma dirección”. 

En Valeria, las entrevistadas coinciden en la ausencia de egos, aunque este aspecto sea inherente 
a cada persona independientemente del sexo. Esto ha generado un mejor ambiente de trabajo, 
una mayor facilidad de comunicarse entre los departamentos sin limitar parcelas, “con la inten-
ción de aportar al conjunto global”, permitiendo una libertad creativa donde plantear ideas en 
beneficio del resultado final. Explica Marchena, que cuando se plantea una idea escribiendo 
un guion la mujer tiene menos ego: “Si algo no funciona y la idea de la otra persona está bien, 
somos prácticas, nos decidimos por la mejor opción para que la historia avance”. “No peleamos 
una idea sólo porque es la mía”, subraya. Sin embargo, Canales apunta que en el departamento 
de decoración no ha notado más ego en compañeros, sólo en algún caso puntual.

3 Plataforma de interiorismo, diseño y estilo de vida que se realiza todos los años en un emplazamiento diferente en el 
centro de Madrid, abriendo al público un edificio singular de la capital, que da cabida a cincuenta espacios decorados por 
profesionales consagrados.
4 Máximo galardón en el ámbito del cine español. Otorgado anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas, premia a los profesionales de cada una de las especialidades de esta industria.
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El universo femenino que forma Valeria ha supuesto para Pérez la primera oportunidad de 
llevar a cabo la producción ejecutiva rodeada de compañeras; circunstancia inusual, porque 
hace unos años no se daban esas oportunidades laborales donde poder demostrar, que también 
existe ese talento fuera del feudo masculino. El equipo de la serie prueba lo que concluyen 
determinados estudios en el mundo anglosajón: en los proyectos audiovisuales liderados por 
mujeres las profesionales femeninas tienen una mayor cabida. Smith et al., (2013) sitúan este 
dato en un 21% más, mientras Follows afirma que las directoras encabezan historias escritas en 
un 65% de los casos por mujeres, cifra que desciende al 7,4% para los directores (2016, p. 26). 

La presión en esta serie recaía también en luchar para construir unos personajes femeninos 
que pudieran crecer, pues, asegura Pérez, “he vivido en Valeria que el público es muy crítico 
y poco abierto con protagonistas femeninas: si tienes un protagonista masculino inmaduro 
porque su arco de crecimiento va a ser una edad en la que está madurando, todo el mundo lo 
entiende”. No ocurre igual si tienes una actriz femenina, el público no permite tener ese arco, 
según Pérez: “No dejan crecer a la chica, ni que experimente, yo quiero que se equivoque y 
que llegue donde yo quiero que llegue, que no tiene por qué ser el punto de madurez. Esto no 
se permite y creo que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad; la mujer está en el punto de 
mira haga lo que haga”.

Aseguran las actrices entrevistadas que el hecho de que las mujeres empiecen a tener 
protagonismo está ayudando a romper esas barreras. Aparecen además haciendo cosas que 
históricamente en el audiovisual no han hecho. Huyen de los roles de siempre, porque pueden 
asumir todo tipo de papeles, no tienen que ser sólo cuidadoras. 

5. Conclusiones
La producción audiovisual española atraviesa un momento álgido motivado por la competitivi-
dad de las series y la apuesta de los players internacionales por un mercado que ofrece buenas 
historias, costes de producción contenidos y excelentes condiciones de rodaje. España es el 
segundo país productor a nivel europeo y este crecimiento beneficia a las mujeres en cuanto 
que se perciben mayores oportunidades derivadas de la alta demanda. En cambio, sigue siendo 
difícil llegar a los puestos vinculados con la toma de decisiones: sólo un 6% de las series son 
dirigidas por mujeres, únicamente el 2,7% cuentan con productoras ejecutivas y el 2,5% con 
guionistas.

Si observamos las plataformas más exitosas en el país, según la CNMC (2023), Netflix sólo 
cuenta con cinco producciones nacionales lideradas por mujeres, Movistar con dos y Amazon 
Prime Video y HBO con una.

Las profesionales entrevistadas coinciden con los datos sectoriales. Aunque perciben cierto 
progreso, queda camino por recorrer. Inma Torrente, directora de Valeria, ha sido la única 
mujer en diferentes equipos y aprecia la evolución en el sector: “Sí hay un cambio; cada vez 
hay más directoras y jefas de equipo, gracias a las cuotas y la imposición del gobierno, de las 
políticas de Europa”. Ahora, desde su posición, procura que trabajen cada vez más mujeres 
en los departamentos, porque siempre han estado muy parcelados para hombres, sobre todo 
aquellos donde la fortaleza física es importante. “En el equipo de cámara antes sólo querían 
hombres. Había contadas mujeres y ahora cada vez hay más, rompiendo el cliché de que se 
necesita a una mujer con mucha fuerza o que las mujeres no tienen fuerza”. 

En la misma línea, Marina Pérez indica: “Nos cuesta hacernos un hueco, aún no hay una pari-
dad real, cuando la haya dejaremos de hablar de esto”. Esta productora ejecutiva ha logrado 
que su trabajo se reconozca en los créditos, algo que antes no ocurría.

En el campo de la interpretación, según las actrices, “estamos en un momento con grandes 
perspectivas”, donde “por fin, las mujeres empiezan a tener presencia tanto en la escritura y 
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dirección de las historias como en interpretar personajes principales”, dice Teresa Riott. Aunque 
sí ha habido avances muy positivos, Paula Malia reivindica: “Parece que por ser mujeres sólo 
podemos hablar de nosotras mismas”. El siguiente paso, dice, “sería poder ampliar el abanico 
de temas a cualquier cosa”. 

En este escenario, el caso de Valeria es único y esperanzador. Además de partir de las novelas 
homónimas de la escritora Elísabet Benavent, está creada por María López Castaño y todos los 
puestos de decisión están ocupados por mujeres. Es la única serie española donde ellas lideran 
los procesos de ideación, creación, ejecución e interpretación. Además, mantiene continuidad, 
ya que se ha emitido durante tres temporadas con impacto en el mercado internacional, al 
estrenarse en 190 países. La serie, asimismo, convierte a la ciudad de Madrid (Madrid Film 
Office, 2020) en una quinta personaje principal, por lo que sirve de exponente del país a nivel 
global.

Es una serie de coste medio, pero representa un salto en cuanto al tipo de producción, con una 
dirección de arte y una postproducción muy cuidadas, lejos del modelo de comedia intimista 
asociado tradicionalmente a las creadoras femeninas. Se trata de una ficción híbrida, no apegada 
a un solo género, siguiendo la tendencia de las producciones con mayor audiencia. Cercana 
a la comedia romántica, también supone un relato generacional ya que, aunque los temas 
principales son el amor y la amistad, habla de los temores de la edad adulta, las ambiciones 
profesionales y, en general, del día a día de cuatro amigas cerca de la treintena. 

La serie establece una vinculación principalmente emocional con el espectador, que no es nece-
sariamente un público femenino, ya que huye de esta etiqueta, y pretende ser un contenido 
generalista, con cierto enfoque en la franja millenial. También busca la conexión cognitiva, ya 
que quiere que la audiencia se ponga en el lugar de los personajes; valorativa, puesto que se 
analiza una situación; y proyectiva, al imaginar un posible desarrollo.

Aunque a priori parece que la serie puede mantener estereotipos de género para definir a sus 
personajes (Valeria se acerca en su origen al rol de cenicienta; Lola al de femme fatale, Carmen al 
de mater amabilis o Nerea al de turris ebúrnea), el desarrollo de los personajes rompe con estos 
encasillamientos. Las mujeres de la serie no son fetiches inalcanzables, ni tampoco madres 
amantísimas. De hecho, cabe apuntar que no se plantean la maternidad y, ello, en una ficción 
de este tipo, ya es un dato notable que muestra el cambio de mentalidad y la ruptura de tópi-
cos. Son mujeres reales, con inquietudes propias de su edad, que quieren ascender laboral y 
socialmente gracias a su esfuerzo.

Sí están presentes temas propios de la teoría feminista como el cuerpo, la sexualidad, el poder 
o la visibilidad, pero no existe un componente feminista explícito. Se trata de un contenido 
necesario porque presenta, según su autora, a personajes aspiracionales. El equipo tenía como 
objetivo exponer la realidad de los roles femeninos desde otro punto de vista, aportando natu-
ralidad a los conflictos sexuales, profesionales y personales y desmitificando situaciones.

Normalmente, las series están protagonizadas por hombres y las mujeres son satélites. Aquí son 
ellas las protagonistas —delante y detrás de las cámaras—y los hombres son comodines dentro 
de sus historias.
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