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Resumen 

Las series coreanas o k-dramas han tenido gran difusión en el mercado de 
entretenimiento internacional en los últimos años. En este trabajo, hemos tratado de analizar 
este fenómeno desde el ángulo de lo que se conoce como “hallyu”. Tras estudiar la evolución 
histórica de Corea del Sur, su modelo político y económico y la emergencia de su mercado de 
entretenimiento, se presentan las dos grandes oleadas que surgen en el mercado de 
entretenimiento: los k-dramas y el k-pop. Y en el seno de ellas surgen una serie de 
características sociales y culturales. Se ha prestado especial atención a aspectos como los 
modelos masculinos y femeninos, el amor y la sexualidad, la brecha de género y la actitud 
hacia las relaciones homosexuales. 

En el desarrollo del trabajo, hemos hecho un análisis comparativo entre dos series 
coreanas con sus homólogas americanas, tratando de discernir hasta qué punto cada una de 
ellas es reflejo de la sociedad en la que surgen. La principal conclusión es que los tres 
aspectos comparados en las series, los flower boy y bad boy, el aegyo y el amor y la 
sexualidad, reflejan que la sociedad coreana es más conservadora, tradicional, retraída y 
machista. Sin embargo, las series americanas reflejan una sociedad de ganadores donde se 



concede gran importancia al éxito social, más abierta en lo que respecta a las relaciones 
sexuales, pero en la que las mujeres en ocasiones son tratadas como meros trofeos. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, debemos estudiar el origen histórico de Corea del Sur, ya que su 
posterior contexto es importante para entender el auge de la industria cultural y del mercado 
de entretenimiento. 

1.1 Origen Corea del Sur. 

La República de Corea comúnmente conocida como Corea del Sur es un país de Asia 
oriental, ubicado en la parte sur de la península de Corea y englobando unas tres mil islas. 
Limita al norte con la República Democrática Popular de Corea, al este se encuentra el mar 
del Japón o el mar del Este, al sur el estrecho de Corea, que lo separa de Japón y al oeste el 
mar Amarillo. Antiguamente la península de Corea fue primero un reino, posteriormente tres 
grandes reinos y luego sufrió de una serie de invasiones. En la Segunda Guerra Mundial los 
soviéticos se apoderaron del norte y los estadounidenses del sur. En 1948, como 
consecuencia de esta división de la península surgieron dos nuevas entidades: Corea del 
Norte y Corea del Sur. En el sur un líder político exiliado de derecha, Syngman Rhee, fue 
nombrado presidente.  

Por otro lado, en junio de 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur con la acción 
militar que desencadenó la Guerra de Corea. Finalmente se puso fin a las hostilidades con el 
armisticio de 1953; un tratado de no agresión actualmente vigente, firmado por ambas 
naciones y por sus aliados. 

 

1.2. Modelo político y económico de Corea del Sur.  

(Brañas i Espiñeira, 2002). Tras la Guerra de Corea, se produjo la reelección de 
Syngman Rhee como presidente en 1956. Corea del Sur sobrevivió gracias a la ayuda 
económica de los Estados Unidos. Además, la ayuda determinó la entrada en el sistema 
capitalista, así como la estructura social y económica posterior. Por un lado, debido a la 
concentración de los derechos de importación en unos pocos empresarios ocasionó un 
sistema de grandes propietarios. Estos son los futuros chaebols, que configurarán la 
economía coreana hasta el siglo XXI. Durante la presidencia del general Park Chung-hee 
destacaron las medidas para impulsar el crecimiento económico del país. (Gregg, 1999) 

Hoy en día, el sistema político de Corea del Sur se define como una república 
democrática presidencialista, donde el Presidente es el jefe del Estado, y que se rige por un 
sistema liberal pluripartidista de democracia representativa. A su vez, el Primer ministro de 
Corea del Sur es el jefe de Gobierno. El poder legislativo lo ejercen el Gobierno y la Asamblea 
Nacional mientras que el poder judicial, que es independiente, lo ejercen la Corte Suprema y 
el Tribunal Constitucional. 

 

1.3. Mercado de entretenimiento Corea del Sur. 

En los últimos años, la cultura popular surcoreana se ha hecho presente en el mercado 
internacional mundial. Corea del Sur se conoce por ser un poderoso exportador de material 
electrónico y tecnológico, barcos, coches, etc. No obstante, estos comercios no se 
relacionaban con la identidad coreana por el temor al rechazo. En cambio, su producción 
cultural le ha aportado a Corea del Sur un rasgo distintivo a nivel global, desapareciendo así 
la imagen de la Corea de posguerra del siglo XX. El origen se remonta a las políticas 
restrictivas de importación que el gobierno de Corea del Sur puso en marcha tras la ocupación 



japonesa de Corea (1910-1945), con la intención de prevenir su repercusión en las tradiciones 
locales coreanas, y a su vez, impulsar la producción local. Debido a este hincapié se logró lo 
que se conoce como “el milagro económico” de Corea (1945-1996). (Simón Eiras, 2015).  

Mientras tanto en 1994, las películas de Hollywood en Corea del Sur habían alcanzado 
una inserción de alrededor del 80 por ciento y la industria cinematográfica local cayó a un 
mínimo de 15,9 por ciento.  

De acuerdo con medios de comunicación surcoreanos, el entonces presidente, tomó 
nota de cómo los ingresos totales generados por la película “Parque Jurásico” había logrado 
la venta de 1,5 millones de automóviles Hyundai. (Shim, 2012). Esto influyó al gobierno a 
enfocarse hacia la cultura como industria exportable. En ese momento, el Ministerio de Cultura 
creó una oficina de industria cultural para desarrollar su sector de medios y se alentó a muchos 
inversores a expandirse en el cine y los medios de comunicación. De este modo, a finales de 
1995 se sentaron las bases para el surgimiento de la ola coreana. Otro punto determinante 
fue en julio de 1997, cuando la crisis financiera asiática condujo a fuertes pérdidas en el sector 
manufacturero, que provocó que muchas empresas tuvieran que recurrir al sector del 
entretenimiento. Por otro lado, en los años 90 la cultura popular surcoreana había comenzado 
su expansión principalmente en el este y Sudeste de Asia. Ya que “en 1999 el presidente Kim 
Dae Jung, estableció una ley para la promoción de la industria cultural” (López, 2011, p.66) 
Este cambio permitió que los productos llegaran a China de manera en 1995. Posteriormente 
logró obtener gran popularidad en Oriente Medio, Estados Unidos, Latinoamérica y zonas de 
Europa, consiguiendo así un conocimiento global. Por último, en 2004 el gobierno coreano se 
deshizo finalmente de las últimas restricciones vigentes. Sumando todos estos puntos a la 
dimensión política protagonizada por el gobierno coreano como promotor y más tarde 
exportador y divulgador se creó la situación idónea para la industria hallyu. Añadiendo que la 
Organización de Turismo de Corea le dio importancia a la capitalización de este fenómeno 
para promocionar al país y buscó estrategias específicas para el público consumidor de las 
industrias culturales. 

 

1.3.1 Hallyu. 

La traducción literal de hallyu (한류) es “Ola Coreana” y hace referencia a la creciente 

popularidad, a nivel internacional, de la cultura contemporánea de Corea del Sur. Por medio 
del mercado de entretenimiento, es decir, producciones musicales, visuales y audiovisuales. 
El término "hallyu" fue introducido por primera vez por los medios de comunicación chinos 
para describir el auge del entretenimiento coreano en China a finales de 1990 (Kim & Ryoo, 
2007).   

En estos productos se refleja la mezcla de la cultura antigua y real con la cultura 
contemporánea o actual de Corea del Sur.  El hallyu proyecta una imagen limitada y 
estructurada de la cultura de este país, ya que se han utilizado estrategias de marketing con 
el fin de lograr un mayor éxito. Este posicionamiento ha sido beneficioso para la imagen de 
Corea como país y para abrir mercados en el exterior. No obstante, ha limitado la imagen de 
la cultura coreana, haciéndonos creer que es parecida a la que llamamos como la cultura pop 
o a la cultura del entretenimiento.  

1.3.1.1. Primera oleada: Dramas      

En primer lugar, tuvieron éxito las telenovelas coreanas, cuya exportación a otros 
países de la región asiática fue el detonante para la expansión de este fenómeno, ya que 
según los propios consumidores existía un sentimiento común, ligado a la cultura tradicional.  

Aquí entrarían en juego la industria de la moda, la cosmética y la estética. Industrias 
que, gracias al hallyu, han obtenido grandes beneficios. Por otro lado, la gastronomía y el 



lenguaje coreanos captan especialmente la atención del espectador internacional, lo cual 
queda reflejado en las estadísticas de exportación.  

  

1.3.1.2. Segunda oleada: K-pop 

La segunda oleada coreana fue representada por la música K-pop (Korean pop). Este 
se puede definir como un género de música coreana que incorpora una variedad de estilos, 
incluyendo pop, hip-hop, rap, rock, R & B y música electrónica (Leung, 2012). Anteriormente, 
no existía una cultura musical de grupos de chicos o chicas que cantaran a la vez y que, lo 
más extraordinario, realizaran coreografías cada vez más imposibles. Es decir, destacan 
sobre todo el aspecto visual en las espectaculares puestas en escena, tanto en actuaciones 
en directo como en videoclips. 

No fue hasta la llegada del grupo masculino “Seo Taiji and the boys II” que se considera 
el comienzo del género k-pop como tal. Este está orientado al consumo de un público 
principalmente adolescente y joven, centrado en la producción de estrellas, que son el gancho 
principal para la captación de fans, los llamados idols, y producida en masa por grandes 
empresas de entretenimiento.  

Las empresas de entretenimiento son uno de los elementos clave en la producción del 
K-pop. Estas pueden funcionar como agencias de talentos, productoras y sellos discográficos.  

  

1.3.1.3. Características comunes. 

Como ya hemos introducido, los productos que ha extendido el hallyu son el K-pop y 
los dramas. En ambos, existen unas estrategias de marketing creadas con el único fin de 
lograr productos exitosos y atraer más consumidores. Cabe destacar que las características 
se pueden ver tanto en el K-pop como en los K-dramas y ambas oleadas están relacionadas. 
En cuanto a su denominación y clasificación, los analistas lo definieron posteriormente. 

1.3.1.3.1. La creación de los idols. 

Un idol es un artista musical surcoreano contratado por una agencia de 
entretenimiento, la cual se encarga de su formación y futura salida a escenario. Un idol puede 
ser tanto una chica como un chico. Y, normalmente, actúan en grupos o bien de chicas o de 
chicos, pero nada mixto. 

En primer lugar, las empresas de entretenimiento seleccionan a quienes serán las 
estrellas o idols del K-pop a través de audiciones. Después, los jóvenes elegidos se convierten 
en aprendices y pasan por un período de duro entrenamiento, donde no cobran nada y deben 
aprender canto, baile, composición, producción, actuación, modales, idiomas etc. Si el CEO 
o director ejecutivo decide que están preparados los hace debutar como solistas o en grupos.  

Por otro lado, los idols están vinculados a las empresas mediante rígidos contratos de 
larga duración y han de devolver todo el dinero invertido en su preparación, debut y 
promociones. (Olmedo Señor, 2018). 

Por ello, cuando un grupo está inactivo por cualquier causa y no gana dinero, los 
miembros acuden a programas de televisión, radio o se dedican a la actuación. Si uno de 
estos idols decide o no puede por diversas razones realizar alguno de estos trabajos, no 
ganará dinero, tampoco pudiendo trabajar en otro sector hasta que su contrato termine. (Díaz 
López, 2018). 

 

1.3.1.3.2. Soft masculinity y flower boys. 



Otra característica es lo que se conoce como “soft masculinity” que significa el hombre 
bello, descendiente tardío del Bishōnen japonés definido como un chico joven cuya belleza y 
sex-appeal trasciende los límites del género o de la orientación sexual. La “soft masculinity” 
es en concreto la característica del género masculino en relación con el femenino, es decir, 
un hombre que adopta determinadas características, rasgos o actitudes socialmente 
relacionadas con el género femenino. En la cultura popular coreana, series, películas y K-pop, 
a los hombres que presentan esta ambigüedad de género se les llama “flower boys”, hombres 
con aspecto arreglado y cuidado y que ocasiones tienen actitudes femeninas. No obstante, 
esto no implica que sean menos masculinos o que no tengan ninguna masculinidad, tampoco 
define su orientación sexual. 

Por otro lado, esto no supone una modificación al tradicional heteropatriarcado. El 
heteropatriarcado es un concepto que se utiliza para referirse a un sistema sociopolítico en el 
que el género masculino y la heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y sobre 
otras orientaciones sexuales. Los roles de género siguen muy presentes y existen límites 
sobre lo que es aceptable socialmente que haga un hombre o una mujer. Así que, esto nos 
hace pensar que el nuevo modelo de belleza masculina sea en parte una estrategia de 
marketing para que las grandes empresas puedan vender más productos relacionados con la 
moda, cosmética, perfumes y joyería también. Un ejemplo de ello en España son las famosas 
tiendas de Primor. Dentro de todas sus secciones y firmas con marcas, existe la sección Korea 
Republic, donde venden cosméticos 100 % de origen coreano. Además, la “soft masculinity” 
genera una mayor captación de fans y aumenta su atracción y deseo por estos chicos, lo que 
conlleva una mayor consumición de los productos hallyu.  

Como ya se ha mencionado antes, todo cambió a mediados de los 90, cuando el grupo 
musical Seo Taeji and The Boys entró en escena.  

 

1.3.1.3.2.1. A continuación, vamos a tratar el tema de la brecha de género.  

El índice de la brecha de género analiza la división de los recursos y las oportunidades 
entre hombres y mujeres en 149 países. Mide el tamaño de la brecha de dicha desigualdad 
de género en la participación en la economía y el mundo laboral cualificado, en política, acceso 
a la educación y esperanza de vida. 

Aunque Corea del Sur sigue teniendo una gran brecha de género, ha mejorado en los 
últimos años de acuerdo al “Informe Global sobre Brecha de Género 2018” publicado por el 
Foro Económico Mundial en 2017: 

Corea del Sur tiene una brecha de género del 65.7%. Con ese porcentaje Corea del 
Sur se sitúa en el puesto número 115, de los 149 del ranking de Brecha de Género. Existen 
grandes diferencias entre hombres y mujeres, luego es preciso que esa brecha se estreche. 
La brecha en el 2006 era de 0,6157 y en el 2018 fue de 0,6570. La puntuación más alta, 1, 
indica que hay igualdad, y la más baja, 0, que hay desigualdad. A pesar de su mejora, si 
puesto en el ranking ha empeorado con los años puesto que otros países han mejorado más.  

 

1.3.1.3.2.2. Situación legal y consideración social de la homosexualidad. 

Por último, reflexionar acerca del tema de la homosexualidad en Corea del Sur. Se 
incluye en este apartado puesto que se piensa que por tener una “soft masculinity”, los idols 
tienen determinada orientación sexual.  

Aunque en Corea del Sur las relaciones sexuales entre civiles del mismo sexo son 
legales, generalmente los gays, lesbianas y transexuales son mantienen una actitud discreta 
acerca de sus opciones sexuales. La sociedad surcoreana es fuertemente conservadora y 



está muy influida por los cristianos evangélicos. El matrimonio u otras formas de asociación 
legal no están disponibles para parejas del mismo sexo.  

Gran parte de la población, en especial la de mayor edad, muestran algún grado de 
rechazo hacia la homosexualidad. Sin embargo, el apoyo público para el matrimonio del 
mismo sexo está creciendo rápidamente. Entre 2010 y 2014, las cifras de ciudadanos que 
estaban a favor se duplicaron.  

Un sondeo en diciembre de 2017 realizada por Gallup para el CBM y el Presidente de 
la Asamblea Nacional informó que el 41% de los surcoreanos pensó que el matrimonio del 
mismo sexo se debe permitir, 52% estaban en contra de ella. 

EN cuanto a las series, existe lo que se conoce como Boys Love (BL) («amor de chicos»), un 
término japonés que se utiliza para denotar la representación artística, erótica, sexual o 
romántica de relaciones centradas entre dos individuos de sexo masculino. De esta forma 
vemos que la homosexualidad entre mujeres es menos tratada o peor vista.  

1.3.1.3.3. Aegyo. 

Aegyo es una palabra coreana derivada de los caracteres chinos “amor(ae)” y 
“bonito/bello (gyo)”. Se podría traducir por “encantador” o “mono” en español, “cute” en inglés 
y en japonés con el término “kawaii”. Hay muchas formas de definirlo. Por un lado, está 
definido por el Merriam Webster Dictionary como “generalmente encantador, agradable y 
cautivador, a menudo debido al encanto de una ingenuidad e inocencia infantiles”. (Simón 
Eiras, 2015). 

Otra forma de definirlo es considerarlo como una actitud que cautiva o fascina por 
medio de la dulzura, la ternura y la modestia, sumado a una serie de gestos dulces, sollozos 
y gemidos suaves. Por otro lado, podría decirse que es cierto encanto especial que tiene que 
ver con ser mono, hacer monerías o mostrarse adorable y aniñado.  

Tanto en los shows televisivos como en el K-pop han tenido mucho éxito este tipo de 
actuaciones. Esta práctica ha ganado fama internacional como parte de la cultura popular 
coreana.  Este comportamiento, se espera generalmente de los ídolos de pop coreano, ya sea 
hombre o mujer.  Sin embargo, en esa cultura no se considera excéntrico entre la población 
generañl, y es comúnmente usado como una expresión de afecto a sus seres queridos y 
amigos.  Además, en las series coreanas, es común verlo dentro de las relaciones románticas, 
tanto en las mujeres jóvenes coreanas como en los pretty boys. Por otro lado, también se ve 
su uso en las fotos cotidianas de la vida real.  

Su uso tanto en el K-pop como en las series tiene la misma finalidad que las otras 
características; fascinar, llamar la atención, enamorar a los fans y los consumidores. Por 
ejemplo, en las series americanas, atrae lo que se conoce como el bad boy. Por el contrario, 
en los dramas coreanos destaca el pretty boy o flower boy que a veces actúa con el aegyo. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

-Comparar las culturas de occidente con las de oriente mediante el análisis de series 
americanas y surcoreanas. 

 

Objetivos específicos: 

-Analizar el fenómeno cultural que dará lugar al K-pop y los K-dramas: el Hallyu. 

-Estudiar las principales características culturales de los K-dramas. 



-Comprobar las contradicciones culturales según la visión transmitida en las series. 

 

3. HIPÓTESIS 

-Las series surcoreanas y las americanas reflejan parte de su cultura, aunque las surcoreanas 
reflejan fenómenos culturales que sólo corresponden de manera parcial con la realidad. 

 

4. METODOLOGÍA.  

La metodología se basa en un análisis comparativo entre las series americanas y sus 
homólogas surcoreanas, buscando de qué manera reflejan la realidad social y cultural de sus 
respectivos países. Con este objetivo, hemos centrado el análisis en los siguientes aspectos: 

-Estereotipos masculinos dominantes: Soft Masculinity vs. Bad Boy. 

-Estereotipos femeninos: mujer adorable. 

-Amor y sexualidad: tratamiento de ambos aspectos.  

Dada la amplia variedad de series y temáticas, se han escogido dos parejas de series 
análogas, que muestren realidades sociales y culturales similares de sus respectivos países. 

El primer par de series son homólogas, es decir, tienen el mismo argumento. La serie 
estadounidense “The Good Doctor” está basada en una serie coreana del mismo nombre. Las 
otras dos series son “Riverdale”; la americana y “Boys over flowers”; la surcoreana. The good 
doctor transcurre en un ambiente hospitalario y su protagonista es un joven con autismo que 
posee el síndrome del sabio y su sueño es llegar a ser cirujano pediátrico. Tanto “Riverdale” 
como “Boys over flowers” son series adolescentes que transcurren en un instituto. 

 

5. DESARROLLO  

Tras el proceso de observación sistemática, pasamos a recoger los resultados más 
relevantes. A su vez, se van extrayendo las conclusiones más relevantes.  

 

5.1 Estereotipos masculinos dominantes: Soft Masculinity vs. Bad Boy. 

Aunque en la serie coreana “Buen Doctor” (la serie coreana) no se aprecia con tanta 
intensidad el concepto de soft masculinity puesto que no es la típica adolescente, sí que se 
observan algunos de los rasgos físicos típicos del flower boy en el protagonista: el pelo largo, 
cara limpia y perfecta, sonrisa bonita, alto, delgado, pero con abdominales marcados, 
pantalones ajustados, etc. En cuanto a su actitud y personalidad, el chico es educado, amable 
y detallista, y busca conseguir salir con su amada con actitudes como cantarle canciones, 
declararle su amor. Del mismo modo, en la versión americana (The Good Doctor) no se 
observan las actitudes típicas del perfil de Bad boy. 

En el caso de las series de temática adolescente en instituto como es el caso de la 
serie estadounidense “Riverdale”, observamos el clásico estereotipo masculino del Bad boy, 
característico de este tipo de producciones: chicos guapos, en buena forma física, que juegan 
al fútbol americano, consideran a las chicas objetos sexuales y las tratan como a juguetes.  

Por ejemplo: en el minuto 2 del capítulo 1 ya se ve el cuerpo musculado del 
protagonista; en el minuto 9 del capítulo 1 salen caminando por el pasillo del instituto los 
miembros, todos ellos guapos y musculados, que juegan en el equipo de fútbol americano. En 
el minuto 9 del capítulo 3 se aprecia la actitud característica del cásico Bad boy, en la cita de 



uno de ellos con una chica. Además, a lo largo de la serie se revela que el grupo de jugadores 
de fútbol tienen un libro en el que apuntan las chicas con las que han mantenido relaciones y 
se van añadiendo puntos, lo que muestra el modo en que tratan a las mujeres, 
considerándolas como meros trofeos  

En la serie coreana de este perfil que hemos escogido ”Boys over flowers”, vemos 
como los personajes son chicos físicamente atractivos de acuerdo al estereotipo físico de los 
flower boys (el pelo largo, la cara y sonrisa perfectas, alto, delgado y con abdominales 
marcados...). Aunque los chicos coreanos son muy llamativos en sus rasgos faciales, pero 
son menos musculosos. Se puede observar frecuentemente como se arreglan y la importancia 
que conceden a su físico. Por ejemplo, en el minuto 21 del episodio 1 se aprecia esta belleza 
idílica, mientras aparece un chico tocando el violín en mitad del bosque. La protagonista va 
caminando y se queda quieta mientras lo observa, y a cámara lenta se va apreciando la 
perfección de todos sus rasgos. En el minuto 23 de este mismo capítulo vemos otro ejemplo, 
cuando aparece el grupo de chicos más atractivos del instituto y todos los alumnos corren 
hacia la puerta para verlos entrar.  Estos chicos entran a cámara lenta por la puerta, seguros 
de sí mismos y con aires de superioridad. Todos mantienen los rasgos típicos de los flowers 
boys y se hacen llamar así.  

Además, estos representantes del modelo masculino coreano son más educados y 
conceden más importancia a sus acciones, ya que son más románticas y menos impulsivas. 
En relación con su personalidad, el chico se enamora de la chica y comienza a intentar 
conseguirla. En cuanto a su comportamiento, tratan a las chicas de manera educada, siendo 
detallistas, románticos, cuidadosos, delicados, respetuosos, elocuentes, etc. Las relaciones 
amorosas son sinceras e inocentes, todo lo contrario que en las series americanas. 

Comparando ambas series, podemos ver que en las series americanas destacan los 
chicos que siguen el clásico estereotipo del bad boy que despiertan cierta atención en las 
chicas. Estas buscan salir con ellos, pensado que su amor logrará que se vuelvan buenos y 
románticos. Además, la actitud de superioridad de ellos refleja una sociedad de ganadores 
donde se concede gran importancia al éxito social, como es la americana. Las coreanas 
muestran el clásico estereotipo de flower boys, con una concepción de la belleza más 
estilizada, y tratan mejor a las mujeres.  

 

5.2 Estereotipos femeninos: mujer adorable. 

El concepto de mujer adorable es característico en las series coreanas: las mujeres se 
comportan como seres inocentes, indefensas, vulnerables y dependientes del hombre. En la 
serie coreana “Buen Doctor”, esto se puede apreciar en las numerosas veces que la 
protagonista se emborracha. En el primer episodio los protagonistas se conocen porque la 
chica está ebria y entra en su casa por error. Se aprecia cómo, en el mundo representado en 
estas series, cuando las chicas beben se ponen adorables, sonrojadas y vulnerables. Esto 
refleja un modelo de comportamiento muy tradicional en el que las mujeres son dependientes 
de los hombres, reflejando su situación de inferioridad en la escala social. 

Por otro lado, las relaciones amorosas son más ingenuas y la sexualidad es un tema 
tabú que rara vez aparece reflejado en los argumentos. Todo esto refleja el carácter de la 
sociedad coreana, muy tradicional y conservadora en estos aspectos.  

En la serie coreana “Boys over Flowers”, siempre que a la chica le sucede algo, es el 
chico el que la salva. Por ejemplo, en el minuto 3 del capítulo 5 el personaje femenino se cae, 
y el chico la coge en brazos y la lleva a su casa, donde le cura cuidadosamente. Así como en 
el minuto 34 del capítulo 3 ella se emborracha y comienza a hablar de forma adorable, luego 
él la lleva a su casa y le cuida hasta el día siguiente. De nuevo se confirma así el concepto de 
mujer adorable, en el cual la mujer es muy inocente e indefensa y necesita de la salvación y 
ayuda de un hombre.  



Sin embargo, en “The Good Doctor” la chica es independiente, rebelde y el chico le 
aporta adrenalina y no salvación. Esto refleja a la sociedad coreana como más machista y 
protectora frente a la mujer. La actitud inocente de las chicas coreanas las hace vulnerables 
a la necesidad de protección, puesto que ellas son inferiores. En las series americanas a 
menudo las mujeres son tratadas como objetos sexuales, pero mantienen cierta 
independencia y no suelen aparecer reflejadas como inferiores y necesitadas de cuidados por 
parte de los hombres. 

 

5.3 Amor y sexualidad: tratamiento de ambos aspectos.  

El amor en las series coreanas es más romántico e idealizado y evoluciona más 
lentamente. En la cultura asiática todavía mantienen un modelo de comportamiento más 
anticuado en este tema. Sin embargo, en las series americanas el amor es pasional, salvaje 
y menos romántico, con mucho más peso para el aspecto físico de las relaciones. 

En las series coreanas se enamora o bien la chica, el chico o los dos, de manera lenta 
y progresiva, y sólo al final terminan entablando una relación afectivo-sexual. Mientras tanto, 
se van demostrando su amor mediante pequeños hechos y detalles. Sin embargo, en las 
series americana, si tanto la chica como el chico tienen sentimientos lo declaran de forma casi 
inmediata, y bien o se besan, se rechazan, etc.  

Por ejemplo, en “Buen Doctor” en el capítulo 12 minuto 52 el chico le dice a la chica 
que le gusta; al final del capítulo 14 se dan un abrazo; en el minuto 30 del capítulo 15 él la 
salva de que la atropelle un coche; en el min 50 del capítulo 18 él le canta una canción; al 
principio del capítulo 19 ella se declara y se abrazan y en el min 40 del capítulo 20 (el último) 
se dan un beso.  

En “The Good Doctor” en el capítulo 1 ya aparecen escenas de contenido sexual, 
aunque no entre los protagonistas. Esto permite apreciar la diferencia de concepción del tema 
de las relaciones sexuales con respecto a las series coreanas, en las cuales éstas apenas 
tienen presencial. Como ejemplo, mientras que en “Boys Over Flowers” los protagonistas 
empiezan a salir en el episodio 5 y todavía no se han besado, haciéndolo por primera vez al 
final del capítulo 9, en el minuto 13 del primer capítulo de “Riverdale” ya aparece una escena 
de contenido sexual.  

Con estas comparaciones se quiere reflejar la diferencia en el amor y la sexualidad 
que tienen ambas series debido a sus culturas. La comparación entre las series muestra una 
sociedad coreana mucho más conservadora y en la que las relaciones sexuales entre jóvenes 
siguen siendo un tema tabú. Por el contrario, priman las escenas en las que se aprecian 
actitudes cariñosas, que se reducen a varios besos a lo largo de toda la temporada. Sin 
embargo, la sociedad occidental, y en particular la norteamericana, es más abierta con 
respecto a esos temas, que aparecen en sus series continuamente. 

 

6. CONCLUSIONES 

En lo que respecta a las relaciones entre chicos y chicas en su adolescencia, en las 
series coreanas se observa como ellos son más educados y románticos, mientras que en las 
series americanas son menos inocentes y más bruscos en el trato con ellas. Las relaciones 
en las series coreanas reflejan el denominado como aegyo, y define una sociedad coreana 
más amable, menos agresiva, pero a la vez más protectora frente a la mujer, a la que en 
ocasiones se percibe como alguien que necesita ser protegido. En las series americanas a 
menudo las mujeres son tratadas como objetos sexuales, pero mantienen cierta 
independencia y no suelen aparecer reflejadas como inferiores y necesitadas de cuidados por 
parte de los hombres. 



Por otro lado, respecto al amor y la sexualidad, la comparación entre las series muestra 
una sociedad coreana mucho más conservadora y en la que las relaciones sexuales entre 
jóvenes siguen siendo un tema tabú. Sin embargo, la sociedad occidental, y en particular la 
norteamericana, es más abierta con respecto a esos temas, que aparecen en sus series 
continuamente y son tratadas con menos pudor. En estas series se concede gran importancia 
al éxito social, reflejo de la actitud de toda la sociedad, lo que hace que ellas sean a menudo 
concebidas como trofeos que ellos deben conseguir para lograr el éxito. 

Como conclusión, los tres aspectos comparados en las series, los flower boy y bad 
boy, el aegyo y el amor y la sexualidad, reflejan que la sociedad coreana es más 
conservadora, tradicional, retraída y machista. Sin embargo, las series americanas reflejan 
una sociedad de ganadores donde se concede gran importancia al éxito social y las mujeres 
son a menudo tratadas como trofeos. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 
 Ocaña, J. C (2003). La Guerra de Corea 1950-1953. [Mensaje en un blog]. Recuperado 

de http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm.  
 León, L. (23 de febrero del 2012). ¿Qué es el aegyo? [Mensaje en un blog]. Recuperado 

de https://cinemakorea.wordpress.com/2012/02/23/que-es-el-aegyo/ 
 Rivas, J. (28 de junio del 2019). Ser gay en Corea del Sur, un tabú del siglo XXI [Mensaje 

en una página web]. Recuperado de https://www.k-magazinemx.com/ser-gay-en-corea-
del-sur-un-tabu-del-siglo-xxi/ 

 Brañas i Espiñeira, J. M. (2002). El crecimiento económico de Corea del Sur: 1961-1987. 
Aspectos sociológicos. (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona). Recuperado 
de https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2003/tdx-1113103-155331/jmbe1de1.pdf. 

 Simón Eiras, R. (2015). Repercusiones sociales de género de la Ola Coreana (Hallyu) 
(Trabajo fin de grado, Universidad Autónoma de Barcelona). Recuperado de 
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25063/Simon_Eiras_Raquel_TFG_GEAO_2014-
15.pdf 

 Shim, D. (2011). Waxing the Korean Wave. Asia Research Institute, National University of 
Singapore.  

 Rocha, N. L. (2016). El rol del Hallyu como cultura pop en la creación y la difusión de la 
imagen de la mujer coreana contemporánea. PORTES, revista mexicana de estudios 
sobre la Cuenca del Pacífico, 9(18), 171-195. 

 Kim, E. M., & Ryoo, J. (2007). South Korean culture goes global: K-Pop and the Korean 
wave. Korean social science journal, 34(1), 117-152. 

 Leung, S. (2012). Catching the K-Pop wave: globality in the production, distribution, and 
consumption of South Korean popular music. 

 Olmedo Señor, T. (2018). Estereotipos raciales y de género en el K-pop: el caso español. 
(Trabajo fin de máster, Universidad de Valladolid). Recuperado de 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/33344/TFM_F_2018_60.pdf;jsessionid=79
813E79F8BC7CDAEA03E51286EA1381?sequence=1 

 Díaz López, V. (2018). “Usos y estrategias de marketing en la industria musical de Corea 
del Sur: Uncaso, YG Entertainment” (Trabajo fin de grado, Universidad Politécnica de 
Valencia). Recuperado de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/106068/D%C3%8DAZ%20-
%20%20%09Usos%20y%20estrategias%20de%20marketing%20en%20la%20industria
%20musical%20de%20Corea%20de%20Sur%3A%20Un%20caso%2C%20YG%20Ent...
.pdf?sequence=1 

 World Economic Forum. (2017). Global Gender Gap Report. Recuperado de 
https://www.weforum.org/reports/the-globalgender-gap-report-2018 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm
https://cinemakorea.wordpress.com/2012/02/23/que-es-el-aegyo/
https://www.k-magazinemx.com/ser-gay-en-corea-del-sur-un-tabu-del-siglo-xxi/
https://www.k-magazinemx.com/ser-gay-en-corea-del-sur-un-tabu-del-siglo-xxi/
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2003/tdx-1113103-155331/jmbe1de1.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25063/Simon_Eiras_Raquel_TFG_GEAO_2014-15.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25063/Simon_Eiras_Raquel_TFG_GEAO_2014-15.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/33344/TFM_F_2018_60.pdf;jsessionid=79813E79F8BC7CDAEA03E51286EA1381?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/33344/TFM_F_2018_60.pdf;jsessionid=79813E79F8BC7CDAEA03E51286EA1381?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/106068/D%C3%8DAZ%20-%20%20%09Usos%20y%20estrategias%20de%20marketing%20en%20la%20industria%20musical%20de%20Corea%20de%20Sur%3A%20Un%20caso%2C%20YG%20Ent....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/106068/D%C3%8DAZ%20-%20%20%09Usos%20y%20estrategias%20de%20marketing%20en%20la%20industria%20musical%20de%20Corea%20de%20Sur%3A%20Un%20caso%2C%20YG%20Ent....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/106068/D%C3%8DAZ%20-%20%20%09Usos%20y%20estrategias%20de%20marketing%20en%20la%20industria%20musical%20de%20Corea%20de%20Sur%3A%20Un%20caso%2C%20YG%20Ent....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/106068/D%C3%8DAZ%20-%20%20%09Usos%20y%20estrategias%20de%20marketing%20en%20la%20industria%20musical%20de%20Corea%20de%20Sur%3A%20Un%20caso%2C%20YG%20Ent....pdf?sequence=1
https://www.weforum.org/reports/the-globalgender-gap-report-2018


 Simón Eiras, R. (2015). Repercusiones sociales de género de la Ola Coreana (Hallyu) 
(Trabajo fin de grado, Universidad Autónoma de Barcelona). Recuperado de 
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25063/Simon_Eiras_Raquel_TFG_GEAO_2014-
15.pdf 

 Gregg, D. (1999). Park Chung Hee [Mensaje en la web]. Recuperado de 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2054405,00.html 
 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25063/Simon_Eiras_Raquel_TFG_GEAO_2014-15.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25063/Simon_Eiras_Raquel_TFG_GEAO_2014-15.pdf
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2054405,00.html

