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Lejos de perder influencia como consecuencia de la expansión de los nuevos formatos digitales, 
las series de televisión se han adaptado al nuevo entorno y se han consolidado como el formato 
estrella del audiovisual de ficción, por su capacidad de atraer talento y desarrollar narrativas 
para audiencias globales y audiencias nichos, capaces de atravesar fronteras y comunidades. El 
concepto de éxito, asociado tradicionalmente a ingresos por publicidad, ha evolucionado y se 
mide, en las series televisivas, por el atractivo de los contenidos para la audiencia, los valores 
que transmite, la calidad narrativa, la tecnología y la capacidad para reforzar la imagen de 
marca de las productoras (Wayne y Uribe, 2023). El interés de los investigadores y la investi-
gación sobre las audiencias también ha madurado, no sólo por el empleo de metodologías más 
complejas, mixtas, sino también en el enfoque, más amplio, que contempla la relación entre el 
receptor y los textos, así como comportamientos multiplataforma (Schrøder, 2019). 

El libro Anatomía de una serie: sobre cómo realizar y producir una ficción audiovisual aborda, 
como muy acertadamente indica en el prólogo José Luis Moreno Maicas, este elemento de la 
cultura popular. Un fenómeno, el de las series, que tiene un gran impacto en nuestra forma 
de entender el mundo, cada vez con menos limitaciones. Hoy en día, directores, creadores 
audiovisuales, sociedades y ficciones, situadas antes al margen de la corriente o con escasa re-
percusión en el mercado local como El juego del calamar o La casa de papel, obtienen cuotas 
de audiencia inesperadas y contribuyen a acelerar la socialización en la aldea global.  Estamos, 
afirman los autores al inicio de la obra, en la época dorada de las series de ficción.

Anatomía de una serie: sobre cómo realizar y producir una ficción audiovisual nace con la 
intención de apelar a las nuevas generaciones de creadores y realizadores y se estructura en 
tres grandes capítulos que abordan el concepto y las características generales, los elementos del 
relato seriado y, finalmente, los documentos de la producción audiovisual. 
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El primer capítulo es una aproximación conceptual al objeto de estudio en torno a dos con-
ceptos: narración y relato. Se introduce la narración fragmentada y sus modalidades básicas, 
presentes en todas las tradiciones culturales: la historia de personaje, del que la serie House es 
un claro exponente, la historia de situación y la historia de relato interrumpido. El relato es la 
historia de la búsqueda, alterada por subtramas, sostienen los autores elaborando a partir de 
McKee, en el que la duplicación a través de los elementos del mensaje es clave para lograr la 
conexión con la audiencia.

El capítulo avanza para abordar géneros y formatos en el terreno de la ficción televisiva, en-
tendidos como guía de lectura para la audiencia. El debate, abierto y complejo, sobre la per-
manencia o la capacidad de transformación de los géneros se revisa para cerrar, asumiendo la 
hibridación como la esencia misma del género, en torno a dos grandes tipos: géneros horizon-
tales y géneros verticales (menos estables y de rica intertextualidad). 

Se ofrece, para terminar, una clasificación propia de géneros y formatos, como una referencia 
más para continuar el análisis y lugar de los géneros, que distingue principalmente las series 
limitadas de las series de larga duración. Dentro de las series limitadas o miniseries se incluyen 
el telefilm, las miniseries de dos capítulos, las series limitadas dramáticas y las series antológicas.  
Las series de larga duración abarcan series dramáticas como Juego de Tronos o CSI (serial, tele-
novela, serie dramática), comedia (sitcom) y dramedia, como Médico de familia, que incorpora 
el star system de las telenovelas, las tramas dramáticas, gags y estereotipos de comedia. 

El segundo capítulo del libro, el más extenso, aborda los elementos del relato seriado como el 
espacio y los personajes. Las estrategias para mostrar el escenario, su relación con el tiempo y 
sus funciones son objeto de atención en la primera parte del capítulo. Se describen y analizan 
el impacto de diferentes escenarios de naturaleza fenomenológica y narratológica y el cronoto-
po, así como los tipos de ambiente, entorno y situación. El entorno puede llegar a marcar todo 
el relato y las tramas de relación como hemos visto en las series El barco o Perdidos. Conecta 
en este punto con algunos aspectos que se tratan en el capítulo siguiente, relacionados con la 
escritura y la ambientación de las series, que dependen de la construcción de determinados 
decorados y platós; elementos que dotan de significación al relato y lo hacen reconocible, que 
no son más que una reconstrucción de la realidad que la limitan, como en Juego de Tronos la 
reminiscencia de la Europa Medieval.

Los personajes constituyen el eje central del capítulo, como “centro y motor de la narración” 
(p. 69). Se trata del elemento más desarrollado del relato a través de una estructura muy 
clara en la que se aborda el concepto de personaje y sus funciones de la mano de Aristóteles, 
Greimas y Propp, entre otros. Además de analizar las funciones clásicas y los arquetipos con 
Jung, Campbell y Vogler, se proponen cuatro ejes de análisis para el personaje: ¿Quién es?, 
¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace? y ¿Por qué lo hace? La lectura es sugerente y la comparación 
propuesta entre arquetipos, muy bien seleccionada, en Star Wars, El Señor de los Anillos y 
Harry Potter, ilustra perfectamente las tesis expuestas. 

Avanza el capítulo con la discusión sobre múltiples aspectos relacionados con la construcción 
de los personajes como los temperamentos y la personalidad, la evolución y los conflictos. Y, 
finalmente, se cierra con una clasificación y análisis de los personajes principales, secundarios 
y subtipos. Personajes complejos y contradicciones morales de los protagonistas triunfan en 
el mundo seriado actual (Dexter, Mr. Robot) frente al héroe clásico, puro, que encarna Luke 
Skywalker, con la finalidad, apuntan los autores, de crear nuevas tramas. 

El capítulo tercero y último aborda los documentos de la producción audiovisual de una forma 
práctica, con ejemplos de guiones actuales, planificación y storyboards. Ofrece una visión clara 
de cómo conectan los aspectos estructurales con la escritura del guión. Por una parte, la pro-
gresión desde la sinopsis, el mapa de tramas, la escaleta, el tratamiento y el guion definitivo y 
el guión técnico hasta el storyboard. Por otra parte, en una nueva recreación, como parte del 
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proceso, para la ejecución de la producción, el desglose del guión hasta llegar al plan de traba-
jo, una fase en la que se entrecruzan arte, técnica y burocracia.

En conjunto, se trata de una obra breve, muy bien documentada y escrita con rigor, que ofrece 
a través de un discurso propio, explicativo y riguroso, una aproximación necesaria a la ficción 
audiovisual televisiva moderna, que puede interesar a investigadores de cualquier campo inte-
resados por la construcción del relato en el terreno de la ficción, la persuasión o el análisis del 
discurso, amantes de las series con inquietudes y nuevas generaciones de creadores y realiza-
dores.
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