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Resumen. Esta investigación presenta un análisis cuantitativo de la programación de series internacionales en las cadenas generalistas 
españolas entre 1990 y 2010. Describe la nacionalidad, cadena de emisión original, formatos y series con mayor número de episodios 
emitidos y de mayor audiencia. También se determinan las tendencias de programación según formatos, temáticas y series en las 
distintas franjas horarias. En estos años, los formatos más emitidos y de mayor audiencia fueron las sitcoms y las series procedimentales 
de las networks estadounidenses. Las series internacionales tuvieron un papel esencial en el inicio de emisiones de las cadenas privadas 
(que las emplearon como producto de relleno) y fueron un valor seguro en el prime time. Las series estadounidenses permitieron a las 
cadenas generalistas diferenciar su oferta en un ecosistema televisivo de elevada competitividad.
Palabras clave: Serie internacional; programación; televisión; cadenas generalistas; identidad

[en] International television series programming in Spanish generalist channels (1990-2010)

Abstract. This research presents a quantitative analysis of the programming of international series in Spanish generalist channels from 
1990 to 2010. It describes the nationality, original broadcasting network, format and series with the highest number of aired episodes 
and highest audience. Programming trends regarding formats, themes and series within different time slots are also discussed. During 
the period studied, the formats with the highest broadcast time and audience were North American network sitcoms and procedural 
series. The international series played an essential role in the launch of private networks (which used them as fillers) and were a reliable 
asset in prime time. American series helped generalist channels to distinguish their offer in a highly competitive television ecosystem.
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4 El prime time constituye el bloque de mayor audiencia de la programación nocturna (Contreras y Palacios, 2001).
5 Cadenas de televisión estadounidenses de financiación comercial exclusiva y que emiten en abierto a todo el territorio nacional. Definen sus pro-

gramaciones atendiendo a leyes del mercado (según la audiencia) y son reguladas por la FCC (Federal Communications Commision). Las cadenas 
comerciales estadounidenses son NBC, CBS y ABC, a las que en 1986 se sumó FOX (Bustamante, 2004).

1. Introducción

Desde los inicios de la televisión, las series fueron 
uno de los productos estrella del medio y constitu-
yeron el eje del prime time4 en numerosas épocas 
de la programación estadounidense (Dominick y 
Pearce, 1976; Tiedge y Ksobiech, 1986; Chesebro, 
2003). Hasta la llegada de los realities o formatos 
de telerrealidad al inicio del siglo XXI (Brooks y 
Marsh, 2007), la ficción seriada fue esencial en la 
estrategia de competencia entre las distintas cade-
nas en su horario de máxima audiencia (Tiedge y 
Ksobiech, 1987). 

Las series de ficción son, además, un formato cla-
ve “en la búsqueda de una audiencia específica que 
permita dar personalidad a la marca” (De la Torre, 
2016, p.419). El temor a la fragmentación de las au-
diencias, primero por la incorporación de los opera-
dores por cable y más recientemente con la irrupción 
de las plataformas de contenidos audiovisuales por 
internet (o streaming), llevó a las networks5 estadou-
nidenses a apostar por la emisión de series innova-
doras para distinguir su oferta y dotar a su canal de 
una identidad específica. Como consecuencia, las in-
novaciones narrativas y conceptuales aportadas por 
Steven Bochco durante la década de 1980 iniciaron 
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el imparable camino de las series hacia su conside-
ración como objeto artístico (Cascajosa, 2005). El 
mismo temor a la pérdida de suscriptores durante la 
década de 1990 llevó a cadenas por cable como HBO 
a definir su oferta en torno a series autorales y ruptu-
ristas. Su éxito arrastró nuevamente a los demás ope-
radores a apostar por la serie como formato estrella, 
motivando el inicio de una Tercera Edad de Oro de 
la ficción televisiva, donde el formato ha alcanzado 
una consideración artística equiparable a la del cine 
(Cascajosa, 2009). La irrupción de los operadores por 
internet ha continuado esta tendencia, ya que la iden-
tidad y el catálogo de Netflix (por ejemplo) se define 
por sus series (Tryon, 2015; Jenner, 2015 y 2018; Lo-
bato, 2018).

La consolidación de la serie como objeto artístico 
ha tenido un reflejo tardío en la literatura académica. 
John Hartley ya resaltó que la televisión “entró en la 
academia como un objeto de estudio sobre el que se 
tenía un idea preconcebida negativa” (como se citó en 
Cascajosa, 2005, p.122). La investigación científica 
sobre series de televisión no se inició hasta el trabajo 
de Robert J. Thompson (1996) acerca de la Segunda 
Edad de Oro de la Televisión. Desde entonces es un 
campo que no ha parado de crecer (Cascajosa, 2005). 
La importancia académica que actualmente se conce-
de a las series se aprecia en el número de investigado-
res que atienden a su consolidación como “productos 
de calidad” (Leverette, Ott y Buckley, 2008; Gómez 
y Bort, 2009; Bonaut, 2010; Bourdaa, 2011; García 
Martínez, 2014; Cascajosa, 2016), y en la imparable 
proliferación de análisis sobre series específicas pro-
ducidas por todo tipo de operadores, como la serie de 
HBO (2011-2019) Game of Thrones (Ferreday, 2015; 
Scharl et al., 2016; Clapton & Shepherd, 2017), la se-
rie de AMC (2008-2013) Breaking Bad (Rush, 2014; 
Bernhardt, 2019; Chisum, 2019), la serie de Netflix 
(2013-2018) House of Cards (Klarer, 2014; Keller, 
2015; Painter y Ferrucci, 2017) o la serie de ABC 
(2004-2010) Lost (Clarke, 2010; Bort, 2011), por 
citar solo algunos de los ejemplos más populares y 
reconocidos por la crítica.

La serie internacional, esencialmente estadouni-
dense, ha tenido siempre un papel clave en la televi-
sión española. En sus primeros años de emisión, las 
series extranjeras facilitaban completar la parrilla con 
productos muy rentables por su bajo coste de adqui-
sición (mucho menor al de la producción propia) y el 
atractivo que suponía para los anunciantes sus gran-
des resultados de audiencia. Las series norteameri-
canas marcaron además un referente de calidad para 
profesionales y espectadores, imponiendo modos de 
producción y esquemas estilísticos o narrativos a la 
incipiente ficción seriada nacional (Montero y Ojer, 
2018a). Su presencia decreció durante la década de 
1960 conforme se desarrolló la producción propia, 
pero siguió siendo importante (Bonaut, 2006). El go-
bierno de UCD impulsó decididamente la producción 
de series nacionales que obtendrían gran reconoci-
miento y que competirían con el éxito de audiencia 

permanente de los productos extranjeros (Montero y 
Ojer, 2018b). Con la entrada en la Comunidad Eco-
nómica Europea, la adhesión del gobierno socialista 
a su regulación televisiva y el aumento de horas de 
emisión de TVE, la serie internacional reapareció en 
todos los horarios de las parrillas de los dos canales 
y siguió protagonizando su prime time (Montero y 
Ojer, 2018c). 

A finales de 1989 e inicios de 1990, la aparición 
de las cadenas privadas generalistas Antena 3 y Te-
lecinco cambió el paradigma de la programación 
de servicio público —definida por incidir cultural 
y políticamente en un público familiar— por el de 
la lógica competitiva feroz, favorecida por la inac-
ción del gobierno socialista ante prácticas de contra-
programación, desprogramación y exceso de cortes 
publicitarios, así como por la falta de control de las 
limitaciones horarias de contenidos dispuestas por 
la Directiva Europea de Televisión sin Fronteras de 
1994 (Palacio, 2005). La desregulación audiovisual 
propició que la reposición de series internacionales 
sirviera como relleno de cada vez mayores franjas de 
programación en las cadenas privadas incipientes, y 
también como elemento diferenciador de la oferta te-
levisiva de las distintas cadenas (también públicas) 
en sus horarios de máxima audiencia. 

La consolidación de los nuevos operadores llevó 
a la producción de numerosas series de televisión na-
cionales (Francés y Llorca, 2012). Series como Far-
macia de Guardia (Antena 3, 1991-1995) y Médico 
de Familia (Telecinco, 1995-1999) desbancaron del 
prime time a las producciones estadounidenses que 
se mantuvieron en la programación diurna de las 
parrillas (Delgado, Prado y Navarro, 2017). Dentro 
de estas hubo productos destacados como The Fresh 
Prince of Bel Air (NBC, 1990-1996) que permitieron 
a Antena 3 lograr un récord imbatido en un perio-
do similar: duplicar su audiencia en 18 meses (Vaca, 
2009). Las series nacionales dirigidas al prime time 
de Antena 3, Telecinco y TVE1 permitieron a las dis-
tintas cadenas generalistas distinguir su oferta y con-
solidar su imagen de marca (Lacalle y Sánchez-Ares, 
2019) reflejando el proceso vivido en Estados Uni-
dos. 

El tejido industrial audiovisual español se vio re-
forzado por el éxito de estos proyectos y esto favore-
ció la aparición de productoras independientes. Otros 
factores que influyeron en su desarrollo fueron la 
adopción de medidas europeas de fomento de la pro-
ducción independiente (Fondo Euroimages, progra-
ma Media), la disposición de emitir proyectos de fic-
ción nacionales o europeos (Directiva de Televisión 
sin Fronteras de 1994), la progresiva externalización 
de los servicios de producción de TVE propia de los 
gobiernos socialistas y populares de los años 90 y 
las diversas aplicaciones de la Ley del Cine durante 
la década del 2000. Las cadenas españolas genera-
listas apostaron progresivamente por el tratamiento 
artístico de sus producciones seriadas a imitación del 
modelo marcado por HBO (Hernández-Pérez, 2017). 
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 La incorporación de nuevos actores televisivos como 
Cuatro (2004) y La Sexta (2005) supuso la reapari-
ción de la serie internacional como producto de relle-
no, así como de elemento diferenciador de la oferta 
en prime time (Vaca, 2009) dado el auge de la Tercera 
Edad de Oro. 

En los últimos años6, las series estadounidenses 
suponen más de un 65% de la ficción seriada emitida 
en canales europeos (Kevin y Ene, 2015). Las cade-
nas públicas alemanas, británicas y españolas dedican 
el 80% del tiempo de emisión de series a sus produc-
ciones nacionales, siendo las emisoras comerciales 
las que importan la mayor parte de sus series: En las 
cadenas privadas de España, Francia y Reino Unido 
–los países europeos con mayor producción nacional 
de series de ficción–, las series de producción domés-
tica solo suponen un 30% de la ficción seriada de las 
parrillas de las cadenas privadas7 (Delgado, Prado y 
Navarro, 2017, p.136). Las series de ficción importa-
das son esencialmente estadounidenses, dado que solo 
los canales públicos reservan la mitad del tiempo de 
emisión de series a contenidos europeos, ocupando los 
contenidos estadounidenses un 90% del tiempo que 
las cadenas privadas dedican a emitir series importa-
das. Esto convierte a Estados Unidos en “el proveedor 
hegemónico de la ficción” (p.137). El “imperialismo 
mediático” estadounidense y la “dominación cultural 
transnacional” de los formatos norteamericanos se 
hace patente en el mercado de las series de televisión 
(Kunz, 2010, p.310). La influencia mediática estadou-
nidense es de hecho un fenómeno corporativo dado 
que, desde 1996, las networks producen directamente 
el 70% de las series que emiten, erosionando la plura-
lidad de temas o perspectivas que una multiplicidad de 
productoras independientes podría aportar al mercado 
televisivo (Bielby y Bielby, 2010). Los nuevos opera-
dores por cable o por streaming replican este modelo 
de producción, por lo que las líneas editoriales de los 
operadores estadounidenses son distribuidas por cada 
rincón del planeta. 

6 Estudio de la programación europea entre 2009 y 2013.
7 Estudio de la programación europea entre 2015 y 2016.

La relevancia artística y académica de las series 
estadounidenses y la importante presencia de estos 
contenidos en las parrillas de las cadenas genera-
listas españolas en la historia de la televisión na-
cional, marcan el objeto de esta investigación. Este 
artículo presenta un análisis en profundidad del 
papel que jugaron las series internacionales con la 
sucesiva incorporación de operadores al panorama 
audiovisual español, durante el despegue de la fic-
ción seriada nacional, tras el fenómeno global de la 
telerrealidad y el infoentretenimiento y el apogeo 
de la Tercera Edad de Oro. El estudio abarca así 
desde el año 1990 hasta el inicio de las emisiones 
de la TDT en 2010. Continúa el trabajo de Montero 
y Ojer (2018 a, b y c) que atiende a la programación 
de series internacionales entre los años 1956 y 1990 
y entronca con el de Delgado y Prado (2010) y Del-
gado, Prado y Navarro (2017) acerca de las tenden-
cias de programación en España en las temporadas 
2008-2009 y 2015-2016. El análisis atiende a la 
nacionalidad, a las cadenas de producción original 
de las series extranjeras, a las franjas habituales de 
emisión de los distintos formatos, a las series más 
longevas del periodo y a su audiencia. También 
identifica las etapas de mayor o menor presencia 
de series de ficción extranjera en la programación 
española y muestra su repercusión en la imagen de 
las distintas cadenas. 

2. Muestra y metodología

Este estudio atiende a la programación de TVE1, 
TVE2, Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta. Se ha 
tomado como muestra un total de cuatro semanas por 
año, correspondientes a los meses de marzo, julio, 
septiembre y diciembre (Tabla 1). Dos semanas por 
año ofrecen la programación de Navidad y de verano, 
y las otras dos representan la programación habitual 
de un canal.
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Tabla 1. Semanas de muestra.

Fuente: Elaboración propia891011

8 Se han asignado las franjas horarias atendiendo al horario de inicio del programa, aunque su final pudiera traspasar el horario delimitado.
9 Espacio nocturno en el que la audiencia desciende considerablemente por retirarse a descansar y en el que suelen emitirse programas más arriesga-

dos o polémicos por contar con un auditorio estrictamente adulto (Contreras y Palacios, 2001).
10 Kantar Media considera el late night el final de una jornada, y por ello denomina “26:00” a las 2 de la madrugada.
11 Se ha discriminado el serial, la telenovela, la miniserie y las series de animación para acotar la muestra.

La programación y los datos de audiencia conte-
nidos en la muestra han sido facilitados por Kantar 
Media. Se han seleccionado las series de ficción, no 
infantiles, de imagen real y se ha realizado una base 
de datos que atiende a las siguientes variables:
• Día de la semana
• Carácter (día laborable o fin de semana)
• Fecha de emisión
• Título original
• Cadena donde se emite
• Hora de inicio
• Hora de fin
• Duración
• Franja horaria8:

 – Madrugada (3:00 a 5:59)
 – Matinal (6:00 a 12:59)
 – Acceso mediodía (13:00 a 14:59)
 – Mediodía (15:00 a 15:59)
 – Sobremesa (16:00 a 16:59)

 – Tarde (17:00 a 19:59)
 – Acceso prime time (20:00 a 20:59)
 – Prime time (21:00 a 23:59)
 – Late night9 (24:00 a 26:0010) 

• Formato11:
 – Teleserie: Serie de entre 45 minutos y una hora 

que sigue el desarrollo del arco dramático de 
un personaje en el transcurso de una trama 
principal que abarca 13 o 22 episodios por 
temporada. Sus episodios no son autoconclu-
sivos (Douglas, 2011).

 – Procedimental: Serie en la que cada episo-
dio presenta la resolución de un caso al que 
se enfrenta un conjunto de personajes desde 
sus particulares procedimientos profesionales 
(médicos, abogados, policías, detectives, etc.). 
Sus episodios son autoconclusivos y duran en-
tre 45 minutos y una hora (Carrasco, 2010).

 – Sitcom: Serie cómica que presenta a un con-
junto de personajes que en cada episodio se 
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enfrenta a la resolución de una situación do-
méstica o profesional disparatada. Sus episo-
dios son breves, de unos 25 minutos, grabados 
con público en plató (Gordillo, 2009).

 – Antología: Serie cuyos episodios presentan 
historias independientes, autoconclusivas, vin-
culadas por un tema, género o leitmotiv común 
(Gordillo, 2009).

• Resultados de audiencia (en miles de espectado-
res). Distribuidos por sexos y por edades (4 – 11 
años; 13 - 24 años; 25 – 44 años; 45 a 65 años; 
mayores de 66).

Esta base de datos se ha completado con deta-
lles de la producción de las series analizadas ex-
traídos de la web IMDB.com (entre el 23 de julio 
y el 30 de septiembre de 2017). 

• Temática (Acción, aventura, biográfica, comedia, 
crimen, drama, familia, fantasía, noir12, histórica, 
horror, musical, misterio, romance, ciencia ficción, 
deportes, súper héroes, thriller, bélica, western13).

• Sinopsis 
• Años de emisión original
• Cadena de emisión original
• Productora
• Nacionalidad 

3. Resultados

El 17% de los programas vistos en España entre 
1990 y 2010 fueron series de ficción, de las cuales 
el 14% corresponde a series extranjeras y el 3% a 
producciones nacionales. De las series extranjeras, 
el 93% fueron de origen estadounidense. Como re-
sultado, el 13% de la programación en España entre 

12 Ficciones inspiradas en el ambiente del Cine Negro.
13 Ficciones que presentan la conquista del Oeste americano.

1990-2010 correspondió a series procedentes de Es-
tados Unidos. 

Se emitieron un total de 434 series estadouniden-
ses en las semanas analizadas, frente a veintitrés se-
ries británicas, veinte canadienses, ocho australianas, 
siete francesas y seis alemanas. Los títulos estadou-
nidenses fueron producidos mayoritariamente por las 
networks NBC, CBS y ABC. NBC fue la cadena con 
mayor número de episodios presentes en las cadenas 
españolas (1720), seguida de CBS (1170) y ABC 
(1105). Solo figuran 230 episodios producidos por 
FOX y 101 por HBO en las parrillas de estos años.

Las series internacionales se programaron princi-
palmente entre semana. Su presencia fue similar de 
lunes a jueves, y descendía de viernes a domingo. A 
lo largo del año, la programación de series extranje-
ras se mantenía estable, a excepción de la temporada 
estival en la que su presencia aumentaba un 25%.

Atendiendo a su audiencia, su público fue mayori-
tariamente femenino (siendo la audiencia masculina 
un 20% menor en cada uno de los tipos de serie). Los 
formatos más vistos fueron las sitcoms y las series 
procedimentales, cuya audiencia acumulada por los 
dos sexos en este periodo es prácticamente idéntica. 
La audiencia de las teleseries fue un 25% menor, y 
la de las antologías irrelevante en comparación con 
aquellas (un 99% menor a la de las sitcoms y series 
procedimentales).

Atendiendo a su edad, el público mayoritario de 
las series internacionales corresponde a la franja de 
25 a 44 años. El formato más consumido por este sec-
tor de la audiencia fueron las series procedimentales. 
Le sigue el público de 45 a 64 años, quienes también 
preferían la series procedimentales al resto de forma-
tos. En tercer lugar se encuentran los espectadores de 
13 a 24 años que, en cambio, eran más proclives a las 
sitcoms (Figura 1). 

Figura 1. Audiencia acumulada por edades de los distintos formatos de serie internacional. 

Fuente: Kantar Media
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La franja matinal fue la que acogió un mayor 
número de emisiones de series extranjeras. Estas tu-

vieron menor incidencia en las franjas de mediodía, 
sobremesa y acceso a prime time (Figura 2).

Figura 2. Distribución por franja horaria del número de episodios emitidos entre 1990 y 2010. 

Fuente: Kantar Media

En la franja matinal mayoritariamente se reemi-
tieron teleseries y sitcoms protagonizadas por niños y 
adolescentes. Las teleseries de este tipo que tuvieron 
mayor presencia fueron Beverly Hills 90210 (FOX, 
1990-2000), Heartbreak High (ABC, 1994-1999), 
Sweet Valley High (FOX, 1994-1997) y Dawson’s 
Creek (The WB., 1998-2003) que se emitían con una 
frecuencia diaria. En el caso de las sitcom, Punky 
Brewster (NBC, 1986-1988), Eight is enough (ABC, 
1977-1981), Everybody Loves Raymond (CBS, 1996-
2005) y 3rd Rock From the Sun (NBC, 1996-2001) 
son las que estuvieron más tiempo en emisión. En 
las mañanas también hubo lugar para la reposición 
diaria de series procedimentales de acción como The 
A-Team (NBC, 1983-1987), Baywatch (NBC, 1989-
2001) y Walker Texas Ranger (CBS, 1993-2001) o 
de teleseries de tema amoroso como Melrose Place 
(FOX, 1992-1999) y The Love Boat (ABC, 1977-
1986). Cabe destacar la presencia de una serie pro-
cedimental europea, Alarm für Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei (RTL, 1996-Hoy), que también se emitió 
de forma diaria. 

En la franja de acceso al mediodía la sitcom fue 
el formato estrella. Como en las mañanas, su temáti-
ca era familiar o adolescente. También se ofrecían de 
forma diaria, pero en este caso eran capítulos de es-
treno y no reposiciones (aunque finalmente acabaron 
reemitiéndose en otros momentos del periodo). Los 

títulos con mayor número de emisiones fueron Fa-
mily Matters (ABC, 1989-1998), The Fresh Prince 
of Bel-Air (NBC, 1990-1996), Sabrina, The Teenage 
Witch (ABC, 1996-2003) y Saved By The Bell (NBC, 
1989-1993), que tuvieron grandes resultados de au-
diencia, compitiendo con la de estrenos emitidos en 
prime time. 

La tarde tuvo un diseño similar. Se estrenaban 
series procedimentales de acción con una frecuen-
cia diaria entre las que destacan, por su número de 
episodios emitidos, JAG (NBC, 1995-2005), NCIS 
(CBS, 2003-Hoy) y la serie europea Komisaar Rex 
(ORF, 1994-2015). También hubo lugar para reposi-
ciones de sitcoms como The Benny Hill Show (BBC, 
1955-1991) y Family Matters. En la franja de acce-
so al prime time se programaron sitcoms de estreno. 
Las series con más episodios emitidos fueron Two 
and a Half Men (CBS, 2003-2015), Blossom (NBC, 
1991-1995), Home Improvement (ABC, 1991-1999) 
y Ellen (ABC, 1994-1998). 

En el prime time se ubicaron ante todo series pro-
cedimentales, siendo CSI (CBS, 2000-2015), Cold 
Case (CBS, 2003-2010), House M.D. (FOX, 2004-
2012), Bones (FOX, 2005-2017) y CSI Miami (CBS, 
2002-2012) las más emitidas. También hubo lugar 
para estrenos de teleseries como Smallville (The WB, 
2001-2011), Grey’s Anatomy (ABC, 2005-Hoy), Lost 
(ABC, 2004- 2010) y Desperate Housewives (ABC, 
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2004-2012). Cabe destacar el caso de Twin Peaks 
(ABC, 1990-1991) y The X- Files (FOX, 1993-2002), 
que son las teleseries del prime time de la década de 
1990 con mejores resultados de audiencia. La sitcom 
no tuvo una presencia destacada en esta franja, salvo 
por el caso de Married… With Children (FOX, 1986-
1997) en el prime time de TVE2. 

En el late night destacaron teleseries como Nor-
thern Exposure (CBS, 1990-1995), ER (NBC, 1994-
2000), Sex & the City (HBO, 1998-2004), LA. Law 
(NBC, 1986-1994) y la comedia The Office (NBC, 
2005-2013), que fueron las que contaron con mayor 
número de episodios. También se pudieron ver se-
ries procedimentales más oscuras que las emitidas en 
prime time como Law & Order (NBC, 1990-2010) y 
Without a Trace (CBS, 2002-2009). 

Las madrugadas no presentan una tendencia cla-
ra: hay una gran variedad de títulos y formatos. Cabe 
señalar que es la única franja que incluye antologías, 
en este caso de terror como The Outer Limits (Show-
time, 1995-2002), Tales from the Cript (HBO, 1989-
1996) y The Twylight Zone (CBS, 1959-1964). 

Atendiendo a la presencia de los formatos, se apre-
cia que los programadores españoles de estos años se 
inclinaron por la emisión de teleseries. Los dramas 
juveniles Melrose Place, Beverly Hills 90210, y Sma-
llville son los más destacados. Su audiencia, sin em-
bargo, fue menor que la de otros formatos, siendo este 
el tercero más visto. Esto no varió con la llegada de 
la Tercera Edad de Oro en 1999. Los dramas adoles-
centes como The O.C. (FOX, 2003-2007) o de tema 
amoroso como Grey’s Anatomy continuaron siendo 
los de mayor volumen, pero no mejoraron llamativa-
mente sus resultados de audiencia. El menor éxito del 

formato se aprecia en que teleseries de gran reconoci-
miento como Lost y Prison Break (FOX, 2005-2009) 
fueron saltando de una franja a otra o de canal en 
canal, y otras teleseries innovadoras y de tratamien-
to autoral como Six Feet Under (HBO, 2001-2005), 
The Sopranos (HBO, 1999-2007) y Dexter (Showti-
me, 2006-2013) se programaron en las franjas de late 
night y madrugada de los canales más minoritarios 
(TVE2, La Sexta y Cuatro).

Las series procedimentales fueron el segundo 
formato más emitido. Esto se debe, fundamental-
mente, a la emisión diaria de series de acción como 
de The A-Team, Walker, Texas Ranger, Alarm für 
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei y NCIS en horarios 
de mañana y tarde. También porque la serie proce-
dimental fue un formato de gran aceptación en el 
prime time español a partir de la década del 2000. 
CSI encabeza así el listado de las procedimentales 
con mayor presencia en la parrilla así como el de las 
producciones de mayor audiencia. Su éxito llevó a 
seleccionar otros títulos basados en su modelo como 
Criminal Minds (CBS, 2005-Hoy) o Without a Tra-
ce que también recibieron grandes resultados de au-
diencia y se mantuvieron mucho tiempo en antena. 
La buena acogida de House M.D. llevó a la emisión 
de series como Bones, que también presenta un pro-
tagonista talentoso carente de habilidades sociales. 
Con diez de los quince títulos más vistos del pe-
riodo (Tabla 2), la serie procedimental se confor-
ma como el segundo formato de mayor audiencia. 
En el caso de este formato, la Tercera Edad de Oro 
sí tuvo impacto en la programación española, dado 
que siete de las diez procedimentales más vistas se 
produjeron después del año 1999.

Tabla 2. Listado de las quince series con mayor audiencia media por episodio emitidas entre 1990 y 2010 en cual-
quier franja de la programación. 

Fuente: Kantar Media
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La sitcom ocupa el tercer puesto en cuanto a epi-
sodios emitidos durante el periodo y sin embargo es 
el formato más visto. Las de mayor éxito fueron las 
sitcoms familiares (The Fresh Prince of Bel Air y Fa-
mily Matters) o de contexto adolescente (Saved by 
the Bell y Sabrina, the Teenage Witch) que fueron las 
que tuvieron mayor presencia. Pese a programarse 
por la mañana y en el acceso a mediodía, cuentan con 
un lugar destacado en el listado de series de mayor 
audiencia, liderado fundamentalmente por las emiti-
das en prime time (Tabla 2). La sitcom, sin embar-
go, no tuvo demasiada incidencia por la noche, salvo 
por la emisión diaria de comedias de humor mordaz 
como Married…with children, Unhappily ever after 
(The WB, 1995-1999) y Two and a Half Men. 

La antología apenas tuvo presencia en las parrillas 
españolas. Destacan únicamente algunos ejemplos de 
terror como una nueva versión de The Outer Limits o 
Amazing Stories (NBC, 1985-1987) en el late night y 
la franja de madrugada de TVE1 y Cuatro.

El protagonismo de la serie internacional en la 
programación española permite identificar dos mo-
mentos de inflexión. Con la creación de Antena 3 y 
Telecinco en 1990, las series extranjeras adquirieron 
mucha presencia en las pantallas españolas. Para re-
llenar su parrilla con un producto de bajo coste, estas 
cadenas comerciales recurrieron en gran medida a la 
reposición de series internacionales de poca actuali-
dad y ya emitidas anteriormente por RTVE. Un 40% 
de los episodios programados en este periodo fueron 
producidos antes de 1980, como Little House on the 
Prairie (NBC, 1974-1983), Bonanza (NBC, 1959-
1973), Charlie’s Angels (ABC, 1976-1981) y Colom-
bo (NBC, 1971-2003). Este periodo alcanzó su pico 
más alto en 1996. A partir de entonces y hasta el 2006 
la presencia de la ficción internacional disminuyó por 
el progresivo interés en el infoentretenimiento y la te-
lerrealidad, así como por el despegue de la ficción se-
riada nacional (Prado y Delgado, 2010). Finalmente, 
entre 2006 y 2010 la llegada de dos nuevas cadenas 
generalistas, Cuatro en 2005 y La Sexta en 2006, pro-
voca un aumento en las series extranjeras emitidas. 
Ambas repitieron el modelo de las primeras privadas 
recurriendo a series extranjeras algo obsoletas (con 
un 44% episodios producidos antes del año 2000). 
TVE2, también minoritaria en cuanto a audiencias, 
contribuyó igualmente a este nuevo incremento. Sin 
embargo, TVE1, Antena 3 y Telecinco continuaron 
con la tendencia que iniciaron en 1997 de abogar por 
otro tipo de formatos. En esta etapa la serie interna-
cional solo mantuvo su presencia en algunas jornadas 
del prime time de Antena 3 y Telecinco.

Antena 3 fue la cadena con mayor número de se-
ries internacionales, mayoritariamente procedimen-
tales. Recurrió a la reposición diaria en las franjas 
de acceso a mediodía y por la tarde (The A-Team, 
Baywatch y Knight Rider -NBC, 1982-1986-). A par-
tir de 1999, con el auge de la Tercera Edad de Oro, 
también seleccionó procedimentales de las networks 
como Without a Trace, JAG o Numb3ers (CBS, 2005-

2010) para su estreno semanal en el acceso al prime 
time y prime time. La reposición de estos títulos en 
late night tras la emisión de un capítulo de estreno 
fue una práctica habitual. Antena 3 también se carac-
terizó por ubicar diariamente en la franja matinal, de 
acceso al mediodía y de tarde sitcoms de gran éxito 
con valores familiares y trama adolescente como Fa-
mily Matters y The Fresh Prince of Bel Air (NBC, 
1990-1996), Saved by the Bell (NBC, 1989-1993) o 
Sabrina, the Teenage Witch (ABC, 1996-2003). Las 
teleseries no abundaron en Antena 3.

Telecinco fue la segunda cadena con mayor volu-
men de series extranjeras. Durante sus primeros años, 
programó por igual series de procedimiento y tele-
series. Entonces la mayoría de procedimentales se 
programaron en horarios de poca audiencia (matinal, 
late night y madrugada). Telecinco repuso en ellas 
títulos populares durante los años 70 y 80 protagoni-
zados por personajes carismáticos y talentosos como 
Mannix (CBS, 1967-1975) y Colombo, o con ciertas 
dosis de picardía y atractivo sexual como Charlie’s 
Angels, The Love Boat (ABC, 1977-1986) y Reming-
ton Steele (NBC, 1982-1987). En los 90 sus teleseries 
más emitidas fueron melodramas juveniles de tema 
amoroso como Melrose Place y Beverly Hills 90210 
(estrenadas en prime time y repetidas en horario de 
mañana). Durante la década de 1990 también hubo 
sitio en Telecinco para el estreno en prime time de 
teleseries autorales como Twin Peaks y The X-Files. 
A partir de 2002, el éxito de la franquicia CSI rom-
pe la proporcionalidad entre series de procedimiento 
y teleseries. En prime time se emitieron CSI, CSI:-
Miami y CSI:NY (CBS, 2004-2013) y otras series de 
procedimiento basadas en el funcionamiento de un 
equipo de investigación novedoso dentro de las fuer-
zas del orden como es el caso de Criminal Minds. La 
emisión diaria de series procedimentales de acción 
continuó por las mañanas con Walker, Texas Ranger, 
y por las tardes con series de tema adolescente como 
Charmed (The WB, 1998-2006) o protagonizadas 
por un personaje carismático como Diagnosis Mur-
der (CBS, 1993-2001). Las teleseries de la Tercera 
Edad de Oro no tuvieron lugar en la programación 
de Telecinco. La sitcom tampoco ha tenido presencia 
apenas. Solo destacan las reposiciones de comedias 
algo pícaras como The Benny Hill Show (BBC, 1955-
1991) o Three’s Company (ABC, 1977-1984) en las 
mañanas de los años 1990 y 1998. 

TVE2 fue la tercera cadena con mayor número de 
series extranjeras. Fue además la que más atendió a las 
teleseries de corte más autoral e innovador de la Terce-
ra Edad de Oro. En esta línea su franja del prime time, 
late night y madrugada presentó títulos como The West 
Wing, Northern Exposure, Six Feet Under, Lost y Des-
perate Housewives. Las mañanas y el acceso al prime 
time fueron espacios para la emisión diaria de telese-
ries de corte adolescente como Smallville, Dawson 
Creek, The O.C., Gilmore Girls (The WB, 2000-2007) 
y Sweet Valley High. Su selección de sitcoms respon-
dió a este mismo esquema: emitió diariamente come-
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dias mordaces y adultas por la noche como Married, 
with Children, Empty Nest (NBC, 1988-1995), Unha-
ppily Ever After y Two and a Half Men y sitcoms más 
familiares como Growing Pains (ABC, 1985-1992), 
Blossom, Boy Meets World (ABC, 1993-2000) o ALF 
(NBC, 1986-1990) por las tardes.

En TVE1 la serie extranjera tuvo poca presencia 
y poca estabilidad. Resultaba frecuente que TVE1 
estrenara una serie y esta pasara seguidamente a ser 
emitida o reemitida por TVE2. Esto ocurrió con tí-
tulos ofrecidos en espacios de poca audiencia como 
el matinal (Heart Break High y Sweet Valley High), 
o con estrenos de prime time que relegó al late night 
o a TVE2 donde sí tuvieron permanencia (como ER, 
Lost y Law and Order). Las series que más estabi-
lidad tuvieron en la programación de TVE1 fueron 
reposiciones de procedimentales como Murder, She 
Wrote (CBS, 1984-1992) o el estreno de Baywatch 
en el acceso a mediodía. Emitió pocas sitcom, de for-
ma diaria, como Blossom en acceso a mediodía y por 
la tarde, o de madrugada como es el caso de Night 
Court (NBC, 1984-1992). 

Cuatro y La Sexta se sitúan en último lugar en 
cuanto a series emitidas, pero este resultado se debe a 
su menor cantidad de años en antena tras su creación 
en 2005 y 2006, respectivamente. 

Cuatro repitió algunas de las estrategias emplea-
das por Antena 3 o Telecinco. Su horario matinal 
presentaba de forma diaria una serie de acción de 
bajo coste de adquisición, Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei, o reposiciones de teleseries de cor-
te juvenil y temática amorosa como Melrose Place 

y Buffy, the Vampire Slayer. Como hizo Antena 3 en 
sus orígenes, ubicó una sitcom, Friends (NBC, 1994-
2004), en el horario de acceso a mediodía, mediodía 
y sobremesa. Emitió también series procedimentales 
producidas en las networks durante la Tercera Edad 
de Oro en su prime time (House M.D., Medium, The 
Closer y Ghost Whisperer). Como en las privadas 
de mayor audiencia, el capítulo de estreno era se-
guido de una reposición en el late night. Las telese-
ries más oscuras y violentas como Las Vegas (NBC, 
2003-2008) y Rome (HBO, BBC y RAI, 2005-2007) 
o controvertidas como Dexter y Weeds (Showtime, 
2005-2012), se programaron en el late night o en la 
madrugada de Cuatro. 

La Sexta, en competencia con Cuatro, aplicó las 
mismas estrategias. Presentó diariamente y en hora-
rio de tarde procedimentales de acción como JAG y 
NCIS y teleseries de acción como Prison Break. Al 
igual que Cuatro, dedicó su prime time al estreno de 
capítulos dobles de series procedimentales de pro-
tagonistas peculiares y talentosos como Bones, The 
Mentalist, Cold Case, Shark y Numb3ers, y progra-
mó a continuación de ellos una reposición en late 
night. También dejó para el late night las teleseries 
más adultas, aunque en este caso se trataba de series 
con escenas sexuales como Entourage (HBO, 2004-
2011), o autorales como The Sopranos. La emisión 
de comedias como The Office, Everybody Loves Ray-
mond, My Name is Earl (NBC, 2005-2009) o How I 
met Your Mother (CBS, 2005-2014) en las franjas de 
late night y madrugada fue una estrategia que permi-
tió distinguir las noches de La Sexta (Figura 3).

Figura 3. Títulos internacionales emitidos por las distintas cadenas generalistas entre 1990 y 2010. 

Fuente: Kantar Media.

4. Conclusiones

En la televisión española de 1990 a 2010 una serie 
internacional era, casi con seguridad, estadounidense 
y producida por una network. Se ubicaban en cual-

quier momento del año y a cualquier hora. Eso sí, en 
muchas franjas horarias esas series eran antiguas. En 
los inicios de las privadas sus series eran muy anti-
guas. La reposición diaria de episodios producidos 
diez o veinte años antes de la fecha de emisión y que 
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se habían visto previamente en TVE, fue clave en los 
inicios de Antena 3 y Telecinco. Esto se repitió en a 
partir de 2005 con Cuatro y La Sexta, aunque con 
títulos más contemporáneos. Las reposiciones fueron 
un modo económico de rellenar las franjas de mayor 
duración y menor audiencia (la mañana, la tarde y la 
madrugada). En ambos periodos, se repitieron series 
procedimentales de acción que protagonizaron las 
mañanas y las tardes. En las madrugadas se vieron 
más teleseries autorales o innovadoras. 

Las cadenas generalistas también emplearon la 
serie internacional como imán de grandes audiencias. 
Los estrenos en prime time de las series procedimen-
tales más contemporáneas de las networks reportaron 
a las cadenas españolas los mejores resultados de au-
diencia media por episodio de esos años. A partir de 
la década del 2000 el éxito de algunos títulos fue tal 
que las cadenas privadas optaron por programar ca-
pítulos de reposición tras los de estreno, manteniendo 
por arrastre los niveles de audiencia. Esto permitía 
rentabilizar todavía más la inversión en los títulos 
estadounidenses más destacados del momento. En 
el horario de acceso al mediodía las reposiciones de 
algunas sitcoms familiares o adolescentes se encuen-
tran entre los títulos de mayor audiencia media de 
los veinte años analizados, dirigiendo su público, por 
arrastre, al visionado de los informativos en la franja 
de mediodía. 

El análisis de las parrillas y audiencias de estos 
años deja ver el notable interés que tuvo el público 
infantil y familiar para las cadenas generalistas. La 
sitcom fue el formato con mayor audiencia acumu-
lada del periodo, el más visto por el público infantil 
y el segundo con mayor éxito entre los adultos. La 
búsqueda de los niños marcó que su temática fuera 
mayoritariamente adolescente o familiar y que su 
emisión se realizara en horarios asociados a los des-
cansos de la jornada escolar (principio de la mañana, 
acceso al mediodía, tarde y acceso al prime time). 
Esto, que también determinó la temática y horarios 
de las teleseries más longevas de la televisión de es-
tos años, llevó a que cinco de los quince títulos de 
mayor audiencia del periodo fueran sitcoms familia-
res o adolescentes. 

La búsqueda del público adulto conllevó, esen-
cialmente, la programación de series procedimenta-
les, dado que fue el formato preferido por todos los 
grupos demográficos de más de 25 años. El formato 
procedimental fue el que obtuvo mejores datos de au-
diencia en prime time con diez de los quince títulos 
más vistos del periodo. Es un tipo de serie que per-
mite fácilmente su reemisión por el carácter autocon-
clusivo de sus episodios, pudiendo incluso emitirlos 
en desorden. Favoreció que la serie procedimental 
fuera el formato más emitido, en estreno o reposi-
ción, y con presencia en todas las franjas horarias. 
Al público adulto también se dirigieron las teleseries 
más innovadoras y autorales –programadas en prime 
time– o las que manifestaban una temática más oscu-
ra, violenta o controvertida –ubicadas en el late ni-

ght– así como las sitcoms de humor mordaz presentes 
en la franja de acceso al prime time. 

Como se puede apreciar, ni las series producidas 
por operadores por cable ni las más autorales de la 
Tercera Edad de Oro tuvieron gran repercusión en la 
programación española, quedando relegadas, por lo 
general, a horarios de late night o madrugada. Solo 
las series procedimentales y teleseries más contem-
poráneas de las networks tuvieron un lugar destacado 
en el prime time español. Dentro de las procedimen-
tales destacaron en Antena 3 y Telecinco las series 
que seguían el modelo iniciado por CSI (centradas 
en el trabajo de una división poco conocida de las 
fuerzas del orden), y en Cuatro y La Sexta las que 
seguían el estilo de House M.D. (con un protagonista 
brillante pero excéntrico). A excepción de Anatomía 
de Grey, las teleseries contemporáneas de las networ-
ks no tuvieron eco en la programación de este perio-
do, quedando relegadas a horarios de tarde o rotando 
por distintas cadenas como Lost. 

En su nacimiento, las cadenas privadas repitieron 
las estrategias de los inicios de TVE (Montero y Ojer, 
2019): la serie internacional protagonizó sus parrillas, 
repletas de títulos antiguos, baratos de adquirir, que 
resultan más económicos que la producción propia y 
que logran buenas audiencias. No solo importaron casi 
todas sus series extranjeras de las networks estadouni-
denses, sino que al consolidarse tomaron también sus 
tendencias de programación (Brooks y Marsh, 2007): 
Entre 1997 y 2006, Antena 3 y Telecinco dirigieron su 
programación a la producción propia de series y for-
matos de telerrealidad –que emitía en prime time– y 
de magacines y concursos –que permitían cubrir las 
mañanas y tardes– Esto dejó sin lugar a las series inter-
nacionales. A partir de 2006, su cantidad aumenta, no 
solo por el nacimiento de Cuatro y La Sexta sino por 
el éxito de las series procedimentales de las networks 
de la Tercera Edad de Oro, que vuelven el prime time 
de todas las cadenas comerciales. 

A diferencia de estas, la principal cadena públi-
ca española TVE1, no destacó por su atención a las 
series estadounidenses. Tampoco a las series euro-
peas, como sí hace actualmente (Delgado, Prado y 
Navarro., 2017). Sin embargo, TVE2 fue la tercera 
emisora en conceder mayor protagonismo a la serie 
internacional. Sus series, mayoritariamente estadou-
nidenses, se dirigieron a nichos de audiencia: bus-
caba a los adultos de inclinaciones más artísticas o 
innovadoras con teleseries de la Tercera Edad de Oro 
o le ofrecía sitcoms mordaces. También quiso atraer 
a un público infantil y juvenil con teleseries de temá-
tica adolescente. 

Tal y como se aprecia en el caso de TVE2, las ca-
denas españolas recurrieron a las series estadouni-
denses para definir su público objetivo, permitiendo 
que sus compras contribuyeran a la construcción de 
su imagen de marca, tal y como hicieron las cade-
nas estadounidenses con su producción propia (Ca-
rrascosa, 2009; De la Torre, 2016). Antena 3 fue la 
cadena que mayor presencia dio a las series extran-
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jeras. Su búsqueda de un público familiar se carac-
terizó por la emisión de series procedimentales de 
acción y sitcoms de valores familiares y trama ado-
lescente que le reportaron sus mayores datos de au-
diencia (The Fresh Prince of Bel Air y Family Mat-
ters). Telecinco fue la segunda cadena en emisiones 
de episodios de series extranjeras. Aunque su oferta 
contempló originalmente al público adolescente con 
teleseries de contexto juvenil, fue inclinándose por 
la búsqueda de públicos más adultos, centrándose 
en las teleseries de temática amorosa, incluyendo 
algunas sitcoms o series procedimentales de trata-
miento o temas sexualizados y dando cabida en su 
prime time a lo autoral –la teleserie Twin Peaks– y a 

procedimentales oscuras y violentas —la franquicia 
CSI–. Cuatro y La Sexta – entre sí con una oferta si-
milar llena de series extranjeras durante este perio-
do. Optaron igualmente por las series de acción para 
los horarios de mañana y tarde y la programación en 
prime time y late night de episodios dobles de se-
ries procedimentales de la Tercera Edad de Oro con 
protagonistas asociales y talentosos. Sus diferencias 
se aprecian, ante todo, en la programación de late 
night y madrugada, donde Cuatro ofreció teleseries 
violentas, oscuras, con presencia de sexo explícito 
o controvertidas moralmente mientras que La Sexta 
optó por teleseries autorales de la Tercera Edad de 
Oro y sitcoms. 
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