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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha observado un cre-

ciente interés por el anime en el entorno acadé-

mico nacional. Ejemplo de ello son los múltiples 

trabajos que lo analizan desde perspectivas de 

carácter historicista (Horno López, 2012), investi-

gaciones ligadas al contexto de producción (Man-

girón, 2012) o estudios centrados en el texto, tanto 

en cuestiones de representación (García Pacheco 

y López Rodríguez, 2012; Pérez Guerrero, 2013; 

De Pablo Rodríguez, 2014) como en aspectos rela-

cionados con la estética del género (Horno López, 

2013) o su narrativa (Hernández Pérez, 2013; Lo-

riguillo-López, 2018). Con respecto a su introduc-

ción en nuestro país, Mas López (2005) analiza el 

proceso de traducción de las series de anime al ca-

talán; Torres Simón (2008: 3) se centra en las ca-

racterísticas del lector de manga y destaca la apa-

rición de las primeras series de anime; Madrid y 

Martínez (2010 y 2011) estudian la llegada de los 

productos de la cultura popular nipona a nuestro 

país, centrándose especialmente en el manga y el 

anime; y Montero Plata (2012) y Santiago (2012) 

analizan su introducción en el mercado español. 

Estos trabajos, desarrollados fundamentalmente 

durante la última década, han contribuido a com-

pensar «la escasez o falta de documentación aca-

démica, formal» (Horno López, 2013: 7) relativa al 

anime en el entorno nacional. Pero, en cuestiones 

de recepción, no existe un análisis minucioso y 

sistemático sobre la forma en la que ha sido pro-

gramado en las cadenas españolas.

La primera emisión en televisión de anime llega 

a España a finales de los sesenta con Kimba, el león 

blanco (Jungle Taitei, O. Tezuka, Fuji TV: 1965), que 

después sería conocida como El emperador de la sel-

va; y en 1976 encabeza el índice de aceptación de 

programas Heidi (Alps no shōjo Heidi, I. Takahata, 

Fuji TV: 1974), «verdadero suceso nacional que se 

emitía los sábados a las 15:30» (Palacio, 2008: 93); a 

principios de 1977, Marco (Haha wo tazunete san-
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zen ri, Nippon Animation, I. Takahata, Fuji TV: 

1976) llega a los canales nacionales y en marzo de 

1978 lo hace Mazinger Z (G. Nagai, Fuji TV: 1972-

1974). Durante los primeros años de gobiernos 

socialistas (a partir de 1982), el anime suponía un 

4% de la programación infantil (Paz Rebollo, 2018: 

725); a finales de los ochenta y principios de los 

noventa se incrementó su emisión «de la mano de 

las cadenas generalistas de ámbito autonómico» 

(Madrid y Martínez, 2011: 56), periodo en el que 

destaca Bola de dragón (Dragon Ball, A. Toriyama, 

Fuji TV: 1986-1989), que «se estrenó el 8 de febrero 

de 1990 en TVG como As bolas máxicas» (Montero 

Plata, 2012: 50) y que puede considerarse un hito 

fundamental para la difusión del anime en España 

(Estrada, 2012).

Pero no es hasta la década de los noventa, con 

la incorporación de las televisiones privadas en el 

nuevo régimen de concurrencia competitiva propi-

ciado por la Ley de Televisión Privada, aprobada el 3 

de mayo de 1988, cuando el anime pasa a ser progra-

mado con regularidad en las parrillas televisivas de 

las cadenas con cobertura nacional. En un contexto 

de cambio e incertidumbre en el que los costes de 

producción aumentaron desmesuradamente (Con-

treras y Palacio, 2003: 116-117), su emisión resultó 

especialmente rentable teniendo en cuenta que, 

comparado con las producciones norteamericanas 

y europeas, «se trataba de un producto más econó-

mico y su concepción seriada arrastraba un público 

fiel» (Mateos-Pérez, 2012: 537).

Con el inicio de la década comienza en Espa-

ña, como define Palacio (2006: 318) extrapolando 

la terminología de John Ellis al contexto nacional, 

el periodo de la «abundancia televisiva». Y esta 

abundancia, consecuencia de la multiplicación de 

canales y el aumento de horas de emisión diarias, 

conllevó un aumento por la preocupación de los 

efectos que el consumo televisivo podía tener en 

los menores, como analiza Mateos-Pérez (2012: 

526) en la introducción de su investigación centra-

da en el análisis de la programación infantil de la 

primera mitad de los noventa. En un contexto de 

ensayo y experimentación, programación y con-

traprogramación, el anime se consolidó en la parri-

lla televisiva generando en ocasiones una alarma 

que quedó reflejada en la prensa de la época.

Este periodo ha sido ampliamente estudiado 

en algunas de las monografías ya citadas, como la 

de Contreras y Palacio (2003), centrada en la pro-

gramación, y la de Palacio (2008), sobre la histo-

ria de la televisión en España; existen asimismo 

investigaciones centradas en la programación es-

pañola que abarcan desde sus orígenes hasta bien 

entrada la década de los noventa (Gómez-Escalo-

nilla, 1998), otras que ponen el foco en el contexto 

de la competencia en el mercado televisivo a par-

tir de 1990 (Artero, Herrero y Sánchez Tabernero, 

2005), así como estudios articulados en torno a la 

programación infantil tras la aparición de las tele-

visiones privadas en el contexto de concurrencia 

competitiva (Mateos-Pérez, 2012).

En este ámbito destaca la monografía dirigida 

por Montero Díaz (2018), que realiza un recorrido 

por las audiencias y las parrillas televisivas desde 

1956. En el epílogo se desarrolla el contexto pro-

gramático del primer lustro de la década de los no-

venta y se definen los elementos del cambio del 

modelo televisivo producidos tras la incorpora-

ción de las televisiones privadas y la evolución de 

las emisiones infantiles y juveniles desde enton-

ces (Mateos-Pérez y Paz Rebollo, 2018: 839-845).

La presente investigación analiza la progra-

mación de la década de los noventa, centrándose 

únicamente en las series de anime emitidas en las 

cadenas con cobertura nacional.

CONTEXTO

Para entender plenamente las implicaciones de-

rivadas de la programación de producciones de 

anime en países occidentales, hay que tener en 

cuenta una serie de características propias de este 

tipo de animación que la hacen diferente de otras 

series animadas que podían llegar a España desde 

Europa o Norteamérica.
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En primer lugar, el anime ha sido concebido tra-

dicionalmente como un producto de consumo in-

terno (Madrid y Martínez, 

2011: 56). Al enfrentarse 

a mercados foráneos, ha 

encontrado siempre una 

fase de resistencia por 

parte del país receptor an-

tes de su aceptación (Yui, 

2010a: 48 y 2010b: xxiii). En Italia, su llegada cau-

só un profundo impacto (Pellitteri, 2004: 20) que 

afectó no solo a la percepción de las formas cultu-

rales japonesas por parte de la audiencia, sino in-

cluso a la producción cultural autóctona (Pelleteri, 

2006). Y, si bien el éxito de su difusión en Italia 

coincide con el auge de sus emisiones entre 1978 y 

1984 (Pellitteri, 2014), es necesario tener en cuen-

ta que «la ‘ola nipona’» llegó a España más tarde 

que en otros países del entorno europeo (Madrid 

y Martínez, 2011: 58). Con Cataluña como punto 

geográfico de especial relevancia para su intro-

ducción en España (Llovet Ferrer, 2018) y los ca-

nales autonómicos como principales difusores en 

los años ochenta, la aparición de los canales pri-

vados en 1990 supuso un aumento cuantitativo 

de su difusión a nivel nacional. Por tanto, el pre-

sente análisis se centra en el anime emitido en las 

cadenas de cobertura nacional desde 1990 hasta 

el final de la década, que daría paso a la explosión 

del mercado del manga en Europa a principios del 

siglo xxi (Bouissou, Pellitteri, et al., 2010: 255).

Otro aspecto a tener en cuenta es la clasifica-

ción que se hace del manga y el anime en Japón 

atendiendo a las características demográficas de 

su público. Cho, Disher, et al. (2018) clasifican el 

anime en torno a nueve variables, siendo la pri-

mera la audiencia a la que se dirige. Atendiendo a 

esta división, el anime se clasifica en cinco géneros 

básicos (Torrents, 2015: 163): kodomo (dirigido a un 

público infantil), shōnen (enfocado a adolescentes 

varones), shōjo (para adolescentes mujeres), sei-

nen (orientado al público masculino joven adul-

to) y josei (para mujeres). Esta división sirve para 

contextualizar la hipótesis central sobre la que se 

estructura la presente investigación: del total de 

emisiones de anime re-

transmitidas en la década 

de los noventa en Espa-

ña, las dirigidas al público 

infantil (en su contexto 

original japonés) suponen 

un porcentaje minoritario 

con respecto a la suma del resto, siendo las pro-

ducciones dirigidas al público masculino las más 

programadas durante esta década.

En dicho periodo, las emisiones de anime se 

consolidaron en España y experimentaron un 

auge en las cadenas de cobertura nacional; la pa-

rrilla televisiva se llenó de producciones de ani-

mación japonesa, dirigidas siempre a un público 

infantil, lo que conllevó una serie de problemas 

reflejados en la prensa de la época.

Esa problemática en la recepción deriva del 

desconocimiento de dichos géneros (o subgéneros 

dentro del género anime, como destaca Denison 

(2015: 2) al señalar las dificultades de clasificarlo 

como género o como producción audiovisual que 

englobe géneros diversos), sus normas y conven-

ciones, indispensables no ya para clasificar las 

distintas producciones de anime o teorizar sobre 

ellas, sino para la comprensión de las mismas por 

parte de la audiencia, aspecto fundamental de la 

concepción de género en sí (Neale, 2004: 1).

Si bien Creeber (2004) realiza un amplio y ri-

guroso recorrido por los aspectos más relevantes 

de los estudios sobre géneros televisivos, no in-

cluye un análisis en profundidad de las divisio-

nes que se pueden realizar dentro de un género 

tan concreto como es el de la animación japonesa. 

Donnelly (2004: 73-75) se refiere a la animación 

para adultos y su proliferación en los países oc-

cidentales durante la década de los noventa (así 

como el éxito del anime, ya desde mediados de los 

ochenta), al mismo tiempo que Wells (2004a: 107) 

hace referencia a su creciente popularidad, refle-

jada en las programaciones infantiles del contex-

 EL ANIME HA SIDO CONCEBIDO 
TRADICIONALMENTE COMO UN 
PRODUCTO DE CONSUMO INTERNO
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to norteamericano al que el autor se refiere. Pero, 

a pesar de las menciones a los distintos públicos 

a los que se puede dirigir la animación (en refe-

rencia a la dicotomía adulto/niño), e incluso a la 

censura derivada de la presencia de violencia y/o 

contenidos de «potencial confusión sexual» (Wells, 

2004b: 104), no se relaciona esta problemática con 

el desconocimiento de la audiencia de países occi-

dentales de los cinco géneros en los que se divide 

demográficamente el anime.

Dicho desconocimiento enlaza con la proble-

mática de la lectura y comprensión del texto au-

diovisual y de su relación con la audiencia (Morley, 

2005: 195-199). Un texto descontextualizado pue-

de mutar de significado y su recepción, por tanto, 

no es la adecuada; y la cultura receptora puede re-

chazar «algunos elementos propios de la cultura 

emisora» (Richard Marset, 2009: 137). La propues-

ta de sentido de los autores se pierde debido al des-

conocimiento del público al que se dirigen con sus 

producciones, ya que el texto debe ser entendido 

en su contexto (Casetti y Di Chio, 1999: 293-294). 

La lectura dominante se convierte en lectura ne-

gociada en el momento de la traducción, así como 

en la programación de las distintas producciones 

en la parrilla televisiva, tornando problemática la 

recepción del espectador final.

Teniendo esto en cuenta, el presente artículo 

pretende analizar en qué franja horaria se progra-

ma más anime, cuál es el genero más programado, 

cómo han evolucionado las emisiones de anime en 

la década de los noventa, qué diferencias hay en 

las programaciones de las televisiones públicas y 

las privadas y realizar una aproximación a cómo 

se recibieron estos contenidos en la década de los 

noventa.

FUENTES Y MÉTODO DE LA 
INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo este estudio, se ha analizado la 

programación televisiva del 1 de enero de 1990 al 

31 de diciembre de 1999 de las cinco cadenas de 

cobertura nacional, dos públicas (TVE1 y TVE2) 

y tres privadas (Antena 3, Canal + y Telecinco). 

Dicha programación se ha consultado en cuatro 

diarios de referencia (ABC, El Mundo, El País y 

La Vanguardia), estudiando las páginas de la pro-

gramación de todos y cada uno de los días, alter-

nando entre periódicos cada mes y consultando 

en dos o más diarios cuando se detectaba alguna 

posible anomalía. Enmarcados en el contexto de 

programas contenedores, si días puntuales no se 

ha encontrado la serie en la programación de los 

diarios, se ha optado por contabilizar las mismas 

series emitidas en días anteriores y posteriores 

salvo cuando esta ausencia de datos se prolongaba 

por periodos superiores a una semana. Tampoco 

se han tenido en cuenta las desconexiones regio-

nales de las televisiones públicas, que reflejaban 

emisiones de anime desde los primeros días de 1990 

(como, por ejemplo, La Princesa Caballero (Ribon no 

Kishi, O. Tezuka, Fuji TV: 1967-1968) el 8 de enero 

en TVE2 en Cataluña), ni la emisión de películas.

Dicho análisis queda reflejado en una base de 

datos consistente en 21.834 registros, correspon-

diente cada uno de ellos a la emisión de un capí-

tulo, categorizados en función de nueve variables:

1 Año de emisión.

2 Mes de emisión.

3 Día de la semana de la emisión.

4 Día del mes de la emisión.

5 Hora de inicio.

6 Cadena televisiva.

7 Título.

8 Género: kodomo, shōnen, shōjo, seinen, josei y 

coproducción (entre Japón y otros países).

9 Notas (en este apartado se recogen anomalías 

como, por ejemplo, la nomenclatura múltiple 

con la que se conocen algunas series de anime 

en España).

De esos 21.834 registros, el 9,42% corresponde 

a coproducciones entre Japón y países como Ita-

lia, Francia o Estados Unidos. Por sus caracterís-

ticas, aunque algunas podrían englobarse dentro 

de las categorías de kodomo o shōnen, no encajan 
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en su totalidad dentro del género del anime, por 

lo que se ha optado por eliminar estas once series 

del análisis efectuado, quedando 19.777 registros. 

Además, dicho análisis se complementa con gra-

baciones de la época (archivo personal del autor) y 

una búsqueda hemerográfica en los cuatro diarios 

utilizados en la elaboración de la base de datos du-

rante el periodo objeto de análisis. Sobre una vein-

tena de artículos, se ha analizado si el anime era 

caracterizado de forma positiva o negativa y si las 

publicaciones en prensa han podido influir en la 

configuración de las parrillas televisivas.

RESULTADOS

Si bien se han detectado desde comienzos de 1990 

emisiones de anime, tanto en desconexiones regio-

nales como en distintas televisiones autonómicas, 

no es hasta la llegada de la programación regular 

de Antena 3, «pionera en ofrecer “Desayunos ani-

mados”» (Mateos-Pérez y Paz Rebollo, 2018: 841), 

el jueves 25 de enero, cuando llega a las parrillas 

televisivas de cobertura nacional una serie de ani-

mación producida, en parte, por un estudio nipón: 

Jinete Sable y los Comisarios Estrella (Sei Juushi Bis-

marck, World Event Production, Nippon Televi-

sion Network, 1984-1985), coproducción estadou-

nidense-japonesa emitida bajo los títulos de Saber 

Rider and the Star Sheriffs y Sei Juushi Bismarck 

respectivamente.

A efectos de la investigación, la decisión de 

eliminar estas coproducciones1 del cómputo glo-

bal implica reducir en un 3,47% y un 3,80% los 

registros de Antena 3 y Telecinco respectivamen-

te, un 12,95% los de Canal + y hasta un 42,66% 

y un 40,26% los de TVE1 y TVE2. Se observa ya 

una primera diferencia entre las programacio-

nes de las televisiones privadas y las públicas: las 

coproducciones están más presentes en la televi-

sión pública, aunque la diferencia en número de 

emisiones es mucho menor que lo que los distin-

tos porcentajes pueden sugerir: 529 emisiones de 

coproducción más en las dos cadenas públicas en 

relación a la suma de las tres cadenas privadas.

No es hasta marzo, con la irrupción de Tele-

cinco en el panorama televisivo español, cuando 

se detecta el primer anime. Iniciando sus emisio-

nes el viernes tres con una gala inaugural, ese 

mismo fin de semana contaría en su parrilla con 

Las montañas de Ana (Alps monogatari watashi no 

Annette, K. Kusuba, Fuji TV: 1983) y Soñar con los 

ojos abiertos (Grimm Meisaku Gekijou, H. Saito, N. 

Fujimoto, Y. Yamamoto, TV Asahi: 1987-1988). Y, 

mientras que en Telecinco la programación de ani-

me sería diaria, habría que esperar hasta abril para 

encontrar una producción de animación íntegra-

mente japonesa en el resto de cadenas. Pero desde 

ese primer fin de semana de marzo, todos los días, 

durante la década de los noventa, se emitiría, al 

menos, una serie de anime; con la única excepción 

Porcentaje de coproducciones por cadena en relación  
al total de series de anime

Emisiones de anime por cadena
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del sábado 4 de octubre de 1997, en el que la pro-

gramación se vería alterada por la retransmisión 

de la boda de la infanta Cristina.

La explicación de tan rápida aparición de ani-

me en Telecinco se debe a que «nació siguiendo el 

modelo del Canale 5 italiano, propiedad de Silvio 

Berlusconi» (Cascajosa y Zahedi, 2016: 61) y expor-

tó gran parte de los contenidos que ya habían sido 

emitidos en Italia, entre ellos el anime.

La temprana aparición de anime en Telecinco, 

así como la disponibilidad del mismo y la copia del 

modelo televisivo italiano propiciaron que fuese la 

cadena que más contenido de animación japonesa 

incorporase en su parrilla en los noventa. Con un 

total de 9.309 emisiones, Telecinco se posicionó 

como líder en este tipo de contenido seguida de 

Antena 3 con 7.851, TVE2 con 1.276, Canal + con 

759 y TVE1 con 582.

El 5 de marzo de 1990, primer lunes en la his-

toria de la programación de Telecinco, la cadena 

(presidida por Miguel Durán y con Valerio Laza-

rov (hasta entonces responsable del ya mencio-

nado Canale 5) como director general) «contra-

programa, en una decisión que ha entrado por 

derecho propio en la historia de las programacio-

nes en España, Campeones […] contra el Telediario 

(no gana al informativo de TVE1 pero gana no-

toriedad pública)» (Contreras y Palacio, 2003: 75). 

Estas emisiones a las ocho y media de la tarde, en 

lo que correspondería con el inicio del prime time 

de la época, se prolongarían hasta septiembre de 

1991. Campeones (Captain Tsubasa, Y. Takahashi, 

TV Tokyo: 1983-1986), shōnen ambientado en el 

mundo del fútbol, sería la primera de las series que 

ocuparían esta franja horaria que únicamente no 

contendría anime desde julio hasta mediados de 

septiembre de 1990 y en unas semanas de julio de 

1991. A pesar del éxito, «despertó numerosas crí-

ticas entre los adultos por el espíritu competitivo 

de sus protagonistas» (Mateos-Pérez y Paz Rebo-

llo, 2018: 843). A Campeones le seguiría Supergol 

(Ganbare, Kikkāzu!, N. Nagai, Nippon Television 

Network: 1986-1987), de ambientación similar y 

presentada como Campeones II (totalmente inde-

pendiente, la traducción del doblaje italiano hizo 

que personajes de esta serie hicieran referencia 

a personajes de Campeones); tras volver a emitir-

se ambas series, llegarían Bateadores (Touch, M. 

Adachi, Fuji TV: 1985-1987) y Dos fuera de serie 

(Attacker You, S. Koizumi, TBS: 1984-1985), am-

bientadas en el mundo del béisbol y del voleibol 

respectivamente. Todas estas series tienen como 

común denominador el deporte; y la mayoría de 

las emisiones, entre el 5 de marzo de 1990 y el 2 

de julio de 1991, corresponden a series cuya te-

mática principal es el fútbol. Además, pertenecen 

al género shōnen, enfocadas a un público adoles-

cente masculino, con la excepción del shōjo Dos 

fuera de serie, que únicamente ocupó esta franja 

horaria entre el 26 de agosto y el 13 de septiembre 

de 1991.

En las demás cadenas privadas se observa un 

intento de cubrir esta franja, los domingos de 1990 

entre el 9 de septiembre y el 11 de noviembre en 

Antena 3 con El campeón (Ashita no Jō, I. Kajiwa-

ra, Fuji TV: 1970-1971), ambientada en el mundo 

del boxeo, y del 1 de febrero al 5 de abril de 1995 

a las 20:05 en Canal + con La aldea del arce (Maple 

Town Monogatari, C. Asakura, TV Asahi: 1986-

1987); pero no dejan de ser apariciones eventuales 

sin mayor trascendencia.

Si en 1990 la programación de anime estaba 

bastante repartida en las distintas franjas hora-

rias, con un 20,59% de las emisiones en la franja 

matinal (hasta la una de la tarde), un 26,06% en-

tre la una y las cinco, un 36,75% entre las cinco y 

las ocho y un 16,59% a partir de las ocho, la franja 

matinal pronto se constituyó como la preferida a 

la hora de programar no solamente animación ja-

ponesa sino todo tipo de contenido infantil, como 

TELECINCO SE POSICIONÓ COMO LÍDER 
EN ESTE TIPO DE CONTENIDO
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demuestra la media de las emisiones de la década 

(79,13%, 8,73%, 10,1% y 2,03% respectivamente).

En cuanto a la tipología de anime emitido en las 

cadenas de cobertura nacional, los datos totales de 

la década muestran que en ningún momento se 

programó contenido dirigido a mujeres adultas 

(josei). El resto de géneros sí aparece representado, 

siendo el shōnen, dirigido a un público entre doce 

y veinte años (García Pacheco y López Rodríguez, 

2012: 126), el favorito de los programadores, con 

un total de 7.977 emisiones (40,33%); algo lógico, 

ya que se trata del género más popular en su país 

de origen, donde su publicación supera con creces 

al resto (Drummond-Matthews, 2010: 62). El ko-

domo representa el 37,19%, mientras que shōjo y 

seinen, el 16,09% y el 6,37%.

Aunque algunos años el porcentaje de kodomo 

supera el 40%, solamente es el género más emi-

tido en la mitad de la década y nunca alcanza un 

porcentaje mayoritario con respecto a la suma del 

resto de géneros.

De los géneros emitidos, el seinen es el que se 

dirige a un público más adulto. Con 1.261 emisio-

nes, este género representa el 6,37% del total de 

anime emitido entre 1990 y 1999. Lupin (Lupin 

Sansei, M. Punch, Yomiuri TV, Nippon Television 

Network: 1971-1985) se constituye como la serie 

más representativa del género, con 798 emisiones 

(correspondientes con el 63,28% de todo el seinen 

emitido en España2). Ocupando franjas dispares 

en sus distintas emisiones, que van desde abril de 

1991 hasta junio de 1998, en horario de mañana 

(entre las 8:00 y las 10:30), al mediodía (entre las 

14:30 y las 15:15) o por la tarde (entre las 18:00 y 

las 19:00), Lupin ha sustituido tanto a produccio-

nes animadas no japonesas como a series kodomo, 

shōnen y shōjo, constituyéndose como el claro 

ejemplo de la concepción de las series de anima-

ción como un producto meramente infantil.

Con respecto a la evolución de las emisiones 

de anime a lo largo de la década, en 1991 prácti-

camente se duplican con respecto a 1990 (de 1.151 

Kodomo Shōnen Shōjo Seinen

1990 41,52 29,71 24,93 3,82

1991 39,94 33,84 22,97 3,22

1992 33,88 29,89 24,56 11,65

1993 36,61 49,97 13,15 0,25

1994 28,8 56,85 11,24 3,09

1995 29,54 31,66 24,87 13,92

1996 41,65 22,82 14,5 21,01

1997 44,49 47,65 5,96 1,89

1998 43,76 48,17 5,98 2,07

1999 36,32 50,65 13,01 0

Porcentaje de emisiones por año y género demográfico

Porcentaje de emisiones por géneros demográfico  
y cadena de televisión

Emisiones de anime por año
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pasan a 2.263), a pesar de que el porcentaje de 

emisiones de contenidos infantiles y juveniles no 

sufra un aumento tan pronunciado (Mateos-Pérez 

y Paz Rebollo, 2018: 840). Estas cifras se manten-

drán hasta 1998, donde descenderán hasta 1.588 

emisiones anuales, y 1999, año en el que bajarán 

hasta una cifra inferior a la alcanzada en 1990: 

1.137 emisiones.

Este descenso se debe, fundamentalmente, a 

una bajada en la cantidad de series presentes en la 

parrilla de Telecinco. Si en 1990 comenzó con 732 

emisiones anuales, el resto de años se mantuvo 

entre las 909 y las 1.582; en cambio, en 1998 des-

cendió hasta 282 y en 1999 bajaría hasta 110. Esta 

disminución no se debe a una decisión de eliminar 

el anime del canal sino al descenso de la programa-

ción infantil, suprimiendo programas matutinos 

diarios dirigidos a niños a la vez que se potencia-

ban los informativos de la cadena.

En cuanto a su recepción, el anime generó con-

troversia entre la opinión pública, como refleja la 

prensa de la época. Astorga (1994) escribía en El 

País: «Los japoneses exportan a todo el mundo los 

dibujos que prohíben ver a sus niños». Entre otras 

cosas, el artículo afirma que «los niños japoneses 

no ven dibujos basura. Los reyes de las historie-

tas animadas […] cuidan al detalle el producto que 

consumen en casa. Las series violentas, competiti-

vas y destructivas son para la exportación».

A pesar de que esta preocupación por los con-

tenidos emitidos en horario dirigido a la progra-

mación infantil ha estado patente desde práctica-

mente los orígenes de la televisión, buena cuenta 

de ello es el artículo publicado en ABC de Sevilla 

«“Mazinger Z”, un robot que influye a sus hijos» 

(Fernández, 1978), en los noventa, los diarios se 

llenan con referencias de todo tipo a la animación 

japonesa. Expósito (1993) escribe en ABC de Sevi-

lla a propósito de la violencia en la programación 

infantil, mientras que El País inicia una campaña 

en contra de Ranma ½ (Ranma Nibun no Ichi, R. 

Takahashi, Fuji TV: 1989-1992).

Sobre este shōnen, estrenado en Antena 3 en 

marzo de 1993, aparecen en la misma página de 

El País dos artículos el 4 de enero de 1995. Albert 

(1995: 44), además de citar a Neil Postman, escribe 

sobre la denuncia de la Asociación de Telespec-

tadores y Radioyentes, que consideraba que se 

trataba de una serie de carácter «antieducativo y 

antisocial». Pérez de Pablos (1995: 44) por su parte 

recoge opiniones de niños de entre cinco y once 

años a propósito de la serie: «es un poco raro que 

algunos personajes se conviertan en niñas», «se 

dedica a espiar a Akane cuando se baña», «Ranma 

es bueno porque, aunque pega, no mata», «cuan-

do Chen ve unas bragas blancas se pone fuerte y 

siempre gana». El día siguiente, 5 de enero de 1995, 

en un artículo sin firmar, El País publicaba «‘Ran-

ma’ ya no está en la programación» (1995: 47). Una 

serie que llevaba casi dos años en antena, desapa-

rece en enero de 1995 y no vuelve a aparecer en 

una cadena de ámbito nacional en lo que queda 

de década.

Si bien la preocupación, las denuncias y las 

connotaciones negativas a las que se asociaba el 

anime estaban a la orden del día, también se en-

Emisiones de anime por cadena y por año

LA FRANJA MATINAL PRONTO SE 
CONSTITUYÓ COMO LA PREFERIDA A LA 
HORA DE PROGRAMAR NO SOLAMENTE 

ANIMACIÓN JAPONESA SINO TODO TIPO 
DE CONTENIDO INFANTIL



33L’ATALANTE 29 enero - junio 2020

CUADERNO · EL IMPACTO DEL AUDIOVISUAL JAPONÉS Y SURCOREANO CONTEMPORÁNEO

cuentran en la prensa de la época referencias me-

nos alarmistas e incluso defensas en clave de hu-

mor. Es el caso del artículo de Peirón (1995: 3) en 

La Revista de La Vanguardia: «Detenido el principal 

cabecilla de la organización Bola de Drac», donde 

explica que «la banda terrorista Bola de Drac em-

pezó a actuar en febrero de 1990» y que «sobre 

Songoku pesan varios delitos de corrupción de 

menores con diurnidad y alevosía».

Este debate parece surgir de esa concepción 

de la animación como producción infantil y de la 

programación de series dirigidas a otros públicos 

en horarios dirigidos a la infancia. Y, si bien esta 

práctica es habitual en todas las cadenas, las te-

levisiones públicas prestan una mayor atención 

a este asunto, programando un mayor porcenta-

je de kodomo (es más, en 1998 y 1999, la progra-

mación en TVE2 del shōjo La familia crece (Mar-

malade Boy, W. Yoshizumi, TV Asahi: 1994-1995) 

se incluyó en un programa dirigido a un público 

juvenil y no infantil).

CONCLUSIONES

Esta investigación refleja el auge de emisiones de 

anime durante la década de los noventa en España 

en las televisiones de ámbito nacional, así como la 

concepción de todas las producciones de animación 

japonesa como productos de consumo infantil.

Con un reparto desigual de emisiones, Tele-

cinco se consolida como principal difusor del gé-

nero en España hasta 1998, cuando el número de 

emisiones desciende considerablemente, cedien-

do el testigo a Antena 3, al tiempo que TVE2 ex-

perimenta un auge y alcanza cifras superiores a 

cualquier otro año y Canal + recupera terreno en 

1999. Llegadas en gran medida gracias a la rela-

ción de Telecinco con el mercado audiovisual ita-

liano, 1990 fue el año en el que las series de anime 

llegaron a España para quedarse.

En cuanto a los géneros en los que se divide el 

anime, cabe señalar varios datos. En primer lugar, 

a las televisiones españolas de cobertura nacional 

no llegó el josei, dirigido al público femenino adul-

to. De los cuatro restantes, existe una representa-

ción desigual en las diferentes cadenas. Mientras 

que en la televisión pública prima la emisión de 

kodomo, dirigido a un público infantil, el cómpu-

to global arroja una cifra mayoritaria de shōnen, 

para adolescentes varones, mientras que el seinen 

(varón joven adulto) no tiene representación ni en 

Canal + ni en TVE1, siendo un género mayorita-

riamente difundido a través de Telecinco.

El kodomo representa únicamente el 37,19% de 

la programación de anime en España. Del 62,81% 

restante, el 74,37% se corresponde con series diri-

gidas a un público masculino (adolescente y adul-

to), y únicamente el 25,63% se enfoca al público 

femenino (adolescente). Por tanto, además de pri-

mar las emisiones no dirigidas originariamente a 

un público infantil (menor de doce años), existe 

una clara orientación hacia el público masculino.

Con respecto a las referencias encontradas en 

prensa en relación al anime, destaca la preocupa-

ción por las series de shōnen y, principalmente, las 

cuestiones relacionadas con la violencia y el géne-

ro (se denuncia la confusión generada por la dua-

lidad hombre-mujer del protagonista de Ranma ½, 

pero no el machismo presente en Lupin, que esta-

ba dirigida originalmente a un público más adulto 

que la primera). El 80% de las referencias encon-

tradas refleja opiniones desfavorables y, en el caso 

de los citados artículos sobre Ranma ½ del 4 de 

enero de 1995 en El País, resulta indispensable se-

ñalar que desde entonces no volvió a programarse 

la serie en ninguna cadena de cobertura nacional 

en el periodo analizado.

Durante los primeros años, se detecta cier-

ta experimentación por parte de las cadenas a la 

hora de programar, tratando de buscar las franjas 

horarias más adecuadas para cada contenido y ob-

servando a la competencia para tomar decisiones 

de programación y contraprogramación.

Destaca especialmente la decisión de Telecin-

co de programar anime a las ocho y media de la 

tarde, compitiendo con los informativos de TVE1, 
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así como la elección de qué tipo de animación pro-

gramar en esta franja horaria. En un país con una 

clara afición futbolística, entre marzo de 1990 y 

julio de 1991, las series anime programadas eran 

shōnen ambientados en fútbol. Exceptuando el 

periodo de vacaciones escolares veraniegas (en el 

que, curiosamente, toda la programación infantil 

disminuyó a diferencia de lo que ocurriría en años 

posteriores), el público infantil tenía la posibili-

dad de sentarse ante el televisor para acompañar 

a unos personajes animados durante sus peripe-

cias futbolísticas. Y posteriormente, entre julio y 

septiembre de 1991, continuarían encontrándose 

frente a sus pantallas con historias desarrolladas 

en entornos deportivos.

Si bien estos primeros años se dedicarían a 

esa mencionada experimentación, muy pronto, el 

anime pasaría a concentrarse principalmente en 

horarios de mañana, en programas tanto de fin 

de semana como diarios, enfocados a acompañar 

a los niños durante sus desayunos antes de la es-

cuela. Sin desaparecer de los programas contene-

dores programados en las cadenas en los horarios 

correspondientes al descanso entre las clases de la 

mañana y de la tarde, así como en aquellos ubica-

dos en la franja situada inmediatamente después 

de la salida de los escolares y la llegada a casa para 

la merienda, es la franja matutina la que contiene 

un porcentaje mayor de series de animación japo-

nesa. Esta tendencia programática en la España 

de los noventa se asemeja además a la seguida en 

Japón hasta el 2003, como muestran los datos del 

último informe de The Association of Japanese 

Animation (AJA), donde queda reflejado el predo-

minio del anime en la franja denominada daytime, 

dirigida al público infantil y familiar, octuplicando 

en el año 2000 las emisiones con respecto al late 

night para público adulto, triplicándola en 2003 y 

reduciendo la diferencia entre ambas franjas has-

ta llegar a superar el late night al daytime en 2015 

(Masuda, Hikawa, et al., 2019). En España, el late 

night sería dominado por Telecinco, a pesar de es-

casos intentos por parte del resto de cadenas pri-

vadas, mientras que las públicas nunca programa-

rían animación japonesa en este horario.

En definitiva, el anime, que había realizado sus 

primeras incursiones en las parrillas televisivas 

españolas a finales de la década de los sesenta y 

había tenido un gran éxito a nivel nacional du-

rante la segunda mitad de los setenta con Heidi, 

se convirtió en un producto audiovisual habitual 

y reconocible, no exento de polémica en muchas 

ocasiones. Asimilado en la cultura audiovisual es-

pañola, su presencia diaria en la televisión de la 

España de los noventa contribuyó a formar parte 

del imaginario de una época, lo que explica tam-

bién la profusión de estudios sobre anime llevados 

a cabo durante los últimos años por investigado-

res españoles. �

NOTAS

1 Completan el listado Alfred J. Kwak (H. van Veen, 

VARA: 1989-1990), Banner y Flappy (Seton Dôbutsuki 

Risu no bannâ, F. Kurokawa, TV Asahi: 1979), D’Arta-

cán y los tres mosqueperros (Wanwan Sanjushi, C. Biern 

Boyd, TVE1: 1981-1982), Galaxy High (C. Columbus, 

CBS: 1986), Inspector Gadget (B. Bianchi, A. Heyward, 

J. Chalopin, France 3: 1983-1986), La vuelta al mundo de 

Willy Fog (C. Biern Boyd, TVE1: 1983), Mega Man (Cap-

com, Sindicación: 1994-1996), Reporter Blues (M. Pagot, 

G. Pagot, RAI 3: 1991-1996), Sherlock Holmes (Meitantei 

Hōmuzu, M. Pagot, N. Pagot, H. Miyazaki, TV Asahi: 

1984-1985) y Vickie, el vikingo (Chîsana baikingu Bikke, 

Nippon Animation, ZDF: 1974-1976).

2 Sumando Niños al rescate (Kinkyuu Hasshin Saver 

Kids, M. Punch, TV Tokyo, 1991-1992), la obra de 

Monkey Punch representa el 76,44% del seinen emiti-

do en España.

LAS TELEVISIONES PÚBLICAS PRESTAN 
UNA MAYOR ATENCIÓN A ESTE ASUNTO, 
PROGRAMANDO UN MAYOR PORCENTAJE 
DE KODOMO
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Abstract
The nineties began with the expansion of the Spanish television 

scene through the incorporation of three new channels of private 

ownership (Antena 3, Telecinco and Canal +). In a context of uncer-

tainty and changes in broadcast programming, anime became an eco-

nomic product for the networks, producing a boom in their televisión 

broadcasts. The present investigation analyzes anime programming 

in Spain between 1990 and 1999, for which a database of TV broad-

cast programming of the decade has been prepared, consisting of a 

total of 21,834 records. Complemented by a hemerographic analysis, 

the research concludes that Telecinco (and its relationship with the 

Italian Canale 5) has great importance in the implementation of ani-

me in Spanish networks, that all Japanese animation is considered a 

product of child consumption and that the morning schedule is the 

one that concentrates most anime broadcasts.

Key words
Anime; Reception studies; Television programming; Children’s televi-

sion programming; Spain; nineties.

Author
Daniel Ferrera (Madrid, 1986) is a PhD Candidate at Universidad 

Carlos III de Madrid with experience as Information and Communi-

cation Technologies professor and Communication Manager in cul-

tural projects. Contact: daniel.ferrera@alumnos.uc3m.es.

Article reference 
Ferrera, D. (2020). Analysis of anime programming in general televi-

sion in Spain (1990-1999). L'Atalante. Revista de estudios cinematográ-

ficos, 29, 25-38.

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN  
DE ANIME EN LA TELEVISIÓN GENERALISTA  
EN ESPAÑA (1990-1999)

Resumen
La década de los noventa comenzó con la ampliación del panorama 

televisivo español mediante la incorporación de tres nuevos canales 

de titularidad privada (Antena 3, Telecinco y Canal +). En un contex-

to de incertidumbre y cambios en las parrillas televisivas, el anime se 

convirtió en un producto rentable para las cadenas, produciéndose 

un auge en sus emisiones. La presente investigación analiza la pro-

gramación de anime en España entre 1990 y 1999, para lo que se ha 

elaborado una base de datos de las parrillas televisivas de la década 

que consta de un total de 21.834 registros. Complementada con un 

análisis hemerográfico, la investigación concluye que Telecinco (y su 

relación con el Canale 5 italiano) tiene una gran importancia en la 

implantación del anime en las cadenas españolas, que toda la ani-

mación nipona es considerada producto de consumo infantil y que la 

franja matutina es la que más emisiones de anime concentra.
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