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1. Introducción

Los productos audiovisuales como lo son las series, películas o documentales, a lo largo de la

historia reciente, han sido factores indispensables en la construcción de referentes culturales e

imaginarios colectivos, ya que a través de ellos se han recreado personajes, circunstancias y

representaciones de diversas culturas. Estos contenidos audiovisuales han forjado imaginarios

alrededor del mundo al categorizar y estereotipar ciertas culturas a través de asociaciones

repetitivas. Aunque la definición de imaginario colectivo suele ser polivalente en las ciencias

sociales, una forma sencilla de definirla sería como una asociación de arquetipos que se crean

para describir un conjunto en concreto. Esta producción, a pesar de que se crea en un

principio de manera individualizada, tras el esfuerzo de encontrar un sentido logra

consolidarse como una producción colectiva.

Aunque los productos audiovisuales son uno de los principales factores que permiten la

creación de un imaginario colectivo, no son los únicos, los medios de comunicación, la

literatura, las creaciones artísticas, los colectivos sociales a los que nos acercamos, los

diversos referentes que tengamos a lo largo de nuestra vida, las instituciones juegan también

un papel fundamental en la creación de ese imaginario. Sin embargo, esta investigación se

centrará en demostrar cuáles son los efectos de las series de ficción como factor constructor

de los imaginarios sociales sobre Colombia.

Colombia es un país diverso, lleno de matices, con una cultura compleja y con una historia

extensa, llena de altos y bajos. No obstante, a la hora de representarla para las productoras o

para los agentes creadores de contenidos audiovisuales suele ser más fácil encontrar una vía

simple de difundir una idea, y esta noción se fundamenta en los tópicos con los que suelen

asociar a Colombia, que debido a los flujo migratorios de colombianos en las últimas décadas

hacia el continente europeo y norteamericano, a los niveles de violencia que se elevaron a

partir de 1975 y a la representación tanto en series de ficción, películas, narconovelas, estos

estigmas han sido principalmente asociados a lo que podría llamarse la narcocultura una

cultura que se crea a través de la influencia y el boom del narcotráfico y lo narco. Esta cultura

se compone por narcotráfico, mafias, corrupción, cocaína, drogas, excesos de todos los

estilos, idealización de los ‘capos’, ostentación y apariencias.
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Este trabajo pretende conocer qué influencia tienen las series de ficción sobre Colombia en la

creación del imaginario colectivo del país andino en España y busca resolver esta interrogante

a través de diversos objetivos planteados como los son conocer los hábitos de consumo de los

habitantes, cuáles son las series que han visto sobre Colombia y mediante qué plataforma la

han visto. Por medio de un análisis cuantitativo con la metodología de la encuesta, se

pretende conocer los tópicos que proyectan los encuestados sobre el país en cuestión para así

lograr determinar el papel que juegan las series de ficción a la hora de crear un imaginario

colectivo y si otros factores también forman parte y en qué medida.
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2. Marco teórico

Antes de dar inicio a la investigación planteada para conocer el impacto que tienen las series

de ficción en la creación del imaginario colectivo de Colombia en España, es necesario

realizar un acercamiento al concepto de imaginario colectivo. Posteriormente se hará un

repaso por el contexto histórico y los antecedentes de la relación entre Colombia y España.

También se abordará el impacto de la época de incremento de la violencia en Colombia y el

conflicto armado en el país, y al mismo tiempo del impacto del narcotráfico. Después de

haber logrado aclarar temas históricos y descriptivos sobre ambos países, se pretende dar un

repaso a la posición de Colombia en el mainstream, donde se expondrán datos de las series de

ficción más relevantes, se tratará el concepto de industrias culturales y su importancia para el

análisis y se finalizará con un capítulo dedicado a la revisión de la literatura.

2.1 El imaginario colectivo

El imaginario social o colectivo es un concepto polivalente y ha sido definido por distintos

ámbitos como el sociológico, psicológico y literario. Desde la etimología, la palabra

imaginario viene del latín imaginarius y significa “relativo a formar una figura mental”. Sus

componentes léxicos son: imago (retratos), más el sufijo -ario (conjunto, colectivo).1 Desde

esta aproximación etimológica podemos adentrarnos en lo que son los imaginarios y lo que

representan en una sociedad, siendo un claro reflejo de una imagen que es creada como

colectivo a partir de una socialización e interacción en donde diversas instituciones

condicionan la creación de esta.

El imaginario está compuesto por un conjunto de relaciones imagéticas que actúan como

memoria afectivo-social de una cultura, un sustrato ideológico mantenido por la comunidad.

Se trata de una producción colectiva, ya que es el depositario de la memoria que la familia y

los grupos recogen de sus contactos con el cotidiano. En esa dimensión, identificamos las

diferentes percepciones de los actores en relación a sí mismos y de unos en relación a los

1 Anders, V. (s. f.). IMAGINARIO, radicación. Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las
palabras. http://etimologias.dechile.net/?imaginario
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otros, o sea, cómo ellos se visualizan como partes de una colectividad, como explica De

Moraes (2007).2

El imaginario social cumple como una fuerza social modeladora de nuestra manera de ver el

mundo y, por consiguiente, de nuestras acciones y actos. Las imágenes son el sustrato sobre

el cual se basa el imaginario.3 Refiriéndonos al filósofo y sociólogo Cornelius Castoriadis

(2013), se puede afirmar que el imaginario no es la obra de “uno o de algunos individuos

designables”, sino una creación colectiva anónima “que, en este aspecto, denominaremos

poder instituyente”. Con esto, se está refiriendo a la fuerza que instaura en el ánimo general

comportamientos concretos que derivan de la formación subjetiva de una imagen específica y

de sus valores asociados. Dicha cristalización que proviene del poder instituyente del

imaginario es una “imposición que se sufre mediante la socialización del lenguaje, de

conductas y comportamientos, de atracciones y de repulsiones” (Anton, 2015).

Al hablar de la significación del imaginario, Arminda Álamo y Modesto Ortega (2017)

recuerdan a Beatriz Ramírez Grajeda, quien considera que lo imaginario es un esfuerzo de

construcción de sentido. “Lo imaginario es la fuerza creadora que permite que, entre la

percepción de la realidad y la expresión de su experiencia, coagule una forma de

interpretación”.4

2.2 Colombia

Colombia es un país emplazado en el extremo noroccidental de América Latina, cuenta con

una posición geográfica privilegiada al ser el único país del subcontinente con costas sobre el

océano Atlántico y Pacífico. Su división territorial está limitada por departamentos, de los

cuales tiene 32 con diversidad de climas y costumbres. El país andino cuenta con una

población de 51,52 millones de habitantes, según los últimos datos del Banco Mundial

recogidos del censo en 2021. Colombia es reconocido por su biodiversidad —reúne el 10 %

4 Ramírez, G. B. (2003) “Imaginario y formación”. En Morales, A. (ed.) Territorios ilimitados, México, UAM:
292.

3 Anton, A. T. (2015). La creación del imaginario. Un ejemplo: Formentera. Treballs de la Societat Catalana de
Geografia, 99-122.

2 De Moraes, D. (2007). Hegemonía cultural y comunicación en el imaginario social contemporáneo. Espéculo,
35, 1-8
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de la biodiversidad del mundo—5, la multiculturalidad, gastronomía, la hospitalidad de sus

habitantes, la producción de café, sus destinos paradisiacos, su capital cultural y sus

referentes artísticos y culturales: Fernando Botero en la pintura, Gabriel García Marquez en la

literatura, Shakira en la música, Nairo Quintana en el ciclismo y James Rodríguez en el

fútbol. Sin embargo, Colombia ha sido relatado a través de las narrativas audiovisuales a los

países extranjeros, principalmente, como un país conflictivo, inseguro y vinculado al

narcotráfico, todas estas descripciones surgen de una época conflictiva del país y el auge del

narcotráfico en los años setenta.

2.3 Antecedentes históricos

En las últimas décadas Colombia se ha convertido en uno de los países sudamericanos con

mayor índice de migraciones al exterior, según lo señala el informe del Instituto Catalán

Internacional por la Paz (ICIP), La Diáspora Colombiana en Europa y su relación con el

Conflicto Armado en Colombia. Allí se indica que los flujos migratorios al exterior tienen un

auge en la segunda mitad del siglo XX. En dicho estudio, Anastasia Bermúdez (2021) afirma

que no es hasta los años ochenta y noventa del siglo XX que las migraciones al exterior desde

Colombia aumentaron y se diversificaron considerablemente. Es entonces cuando Europa,

especialmente España, se convirtió en destino prioritario de la migración colombiana. Los

principales factores que llevan a esta migración, que deja tanto desplazamientos internos

como externos, tienen que ver con las numerosas guerras, conflictos políticos y otras

violencias, que en gran parte se vinculan al control de la tierra y del poder económico y

político.6

Los movimientos migratorios entre América Latina y Europa han sido parte de la historia,

desde el inicio de la colonización con las exploraciones al nuevo continente. Hasta principios

de la década de los sesenta del siglo XX, la dirección de estos flujos era mayoritariamente

hacia la región americana, englobando tanto a migraciones económicas, como políticas y a

partir de los años sesenta se empezó a dar un cambio de tendencia gradual y, desde los

noventa y sobre todo en el siglo XXI, Europa se conformó como uno de los destinos

6 TORRES, A. B. (2021). La diáspora colombiana en Europa y su relación con el conflicto armado en Colombia.

5 Cardona, M. B. (2023, 22 abril). Pura naturaleza: los países más biodiversos del mundo.
viajes.nationalgeographic.com.es.
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preferentes de la migración latinoamericana, como alternativa a los flujos tradicionales hacia

EE. UU. (Bermúdez, 2021)

Para entender algunas de las razones de las diásporas colombianas hacia Europa, y

principalmente a España, es relevante comprender el contexto que causó y fraguó las mismas,

en muchos casos fueron desplazamientos forzados por persecución y como consecuencia del

conflicto armado, y en otros casos fueron migraciones por razones económicas en busca de

oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.

2.4 Aproximación a la violencia en Colombia

Conviene aclarar que Colombia ha estado inmersa en una violencia eternizada que no es

patrimonio únicamente de las últimas décadas. El historiador Nicolás Pernett, en su libro

Presidentes sin pedestal, expresó esta idea en términos más concisos, haciendo referencia a la

independencia de Colombia en 1810: “A los pocos meses del 20 de julio, el país ya estaba

más fraccionado que salario de familia de clase media: había villas que querían ser ciudades y

se peleaban contra las capitales de provincias; poderosos cabildos como el de Cartagena, que

se oponían a que el poder se ejerciera todo desde Bogotá”.7

Esa fue la antesala —y el presagio— de una tradición violenta nacional. A lo largo del siglo

XIX, como afirma Jerónimo Ríos en su libro Breve historia del conflicto armado en

Colombia, se pueden registrar una veintena de guerras regionales o nacionales entre los dos

partidos hegemónicos del sistema político colombiano: el Partido Liberal y el Partido

Conservador. La última de estas guerras civiles durante ese siglo es conocida como la Guerra

de los Mil Días, transcurrió entre 1899 y 1902, y causó 100.000 muertes —sobre una

población de menos de tres millones de habitantes—.8

Posteriormente, el detonante para la primera etapa de época de La Violencia (1946-1953) fue

el asesinato, en abril de 1948, de la que entonces era la figura clave del Partido Liberal: Jorge

Eliécer Gaitán. Este acontecimiento generó innumerables huelgas, manifestaciones y

confrontaciones de la sociedad civil con la Policía, acompañadas de ataques contra la

8 Breve historia del conflicto armado en Colombia, Jerónimo Ríos Sierra (2017)

7 Pernett, N. (2022). Presidentes sin pedestal. Penguin Random House Grupo Editorial.
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infraestructura pública, además de la toma de edificios oficiales y asaltos a personalidades

políticas.3 Gaitán tenía una gran acogida por el pueblo colombiano, ya que deseaba ejercer un

mandato presidencial contrario a los instaurados por los previos gobiernos liberales y

conservadores. En ese nuevo programa de gobierno, como afirma Bernice Bockting (2009),

buscaba incluir a la clase media y obrera. Su muerte, por lo tanto, provocó “la mayor

movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de

autodefensa) en la historia contemporánea del hemisferio occidental, probablemente con la

sola excepción de algunos momentos álgidos de la Revolución mexicana” (Ríos, 2017).

A partir de 1950, se hace evidente lo que clasifica Ríos como una sofistificación tanto del lado

de los mecanismos represivos del Estado como de la resistencia liberal y comunista. Así

sucederá tanto en el sur de Tolima como en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas,

Cundinamarca, Huila, Santander, Norte de Santander y la región de los Llanos Orientales. En

la mayor parte de estos territorios primará la resistencia liberal, si bien el comunismo —aún

alejado de la toma del poder político y más focalizado en la noción maoísta de guerra popular

prolongada— se va afianzar sobre dos escenarios que, con posterioridad, serán claves en la

emergencia guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya en

la década de los setenta: Tequendama y Sumapaz en Cundinamarca y el sur del Tolima. (Ríos,

2017).

2.5 Narcotráfico y paramilitarismo

La tradición violenta en Colombia se prolongó y se profundizó en la década de los 80, como

detalla Ríos (2017) al argumentar que “para 1973 el homicidio violento era la séptima causa

de muerte en Colombia y para 1986 se llegó a consolidar como la primera causa de muerte”,

una cifra que define la dinámica social de la época.

El narcotráfico, de acuerdo con Ríos (2017), trascendió más allá de las guerrillas y allanó el

camino para que emergiera el paramilitarismo, lo que favoreció “como nunca antes la

corrupción y la impunidad, y cooptando a numerosos sectores de la sociedad civil a las causas

de la violencia”. Precisamente en ese ambiente, el desempleo urbano, la pauperización del

campesinado, la inflación y la inequidad legitimaron la existencia de las guerrillas frente a un

Estado con instituciones debilitadas, de acuerdo con el mismo autor.
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Ríos (2017) también añade que el escenario de “guerra total” entre guerrillas, paramilitares y

Policía y Ejército fue aprovechado por el narcotráfico para ganar protagonismo: primero,

gracias a la marihuana; después, gracias al boom de la cocaína, que, en su cénit durante los

ochenta, representó “un 2-3 % del PIB” colombiano, lo que generó nuevas clases de poder

económico en Medellín y, posteriormente, en Cali.

Los niveles de violencia se elevaron a partir de 1975, y durante las décadas posteriores la

presión sobre las instituciones civiles aumentó, como lo manifiesta James D. Henderson en el

libro Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en

Colombia. Henderson explica que “el dinero de la droga financió el soborno de funcionarios

públicos y ataques directos de los líderes de los notorios carteles contra el Estado, suministró

pleno empleo a miles de ciudadanos inclinados al crimen, que ofrecieron su talento a la

industria ilegal, y pagó el armamento tanto de los dos grupos revolucionarios dedicados al

derrocamiento del Estado, como a organizaciones paramilitares que apoyaban el Estado,

dedicadas a exterminar a los rebeldes izquierdistas. Dentro de este ambiente de ausencia de

ley floreció también la delincuencia común”. 9

El vínculo de los grupos guerrilleros de Colombia y el auge del comercio de la cocaína se

construía como una relación simbiótica. Así lo afirma Henderson, 2021:

La industria de la cocaína se convirtió en la gallina de los huevos de oro para los grupos

guerrilleros revolucionarios de Colombia. Los primeros cultivos de coca y las cocinas de

cocaína a gran escala se ubicaron en las regiones fronterizas controladas por la guerrilla, junto

con un número significativo de instalaciones de procesamiento de esta droga. Los grupos

guerrilleros, especialmente las FARC —el más grande del país—, no perdieron tiempo en

ingresar al negocio de la cocaína, que pronto sustituyó al del secuestro y la extorsión como su

principal fuente de ingresos. La expansión de la guerrilla se dio simultáneamente con la

producción de cocaína, y tuvo lugar en muchos de los mismos sitios en los que se producía la

hoja de coca y la cocaína. La industria de la cocaína fortaleció entonces su proyecto

revolucionario como nunca lo hizo el negocio de la marihuana.10

10 Henderson, J. D. (2012). Víctima de la globalización: La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en
Colombia. Siglo del Hombre Editores.

9 Henderson, J. D. (2012). Víctima de la globalización: La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en
Colombia. Siglo del Hombre Editores.
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Entre los años 1978 y 1983 la cocaína colombiana dominaba el 75 % del mercado

estadounidense, según afirma Henderson (2012). Fue la época dorada para el narcotráfico y de

expansión para los principales carteles de drogas en el país, estos hechos llevarían a que

Colombia fuera reconocida internacionalmente como uno de los principales exportadores de

cocaína.

2.6 Narcocultura

En Colombia se comenzó a consolidar una cultura mafiosa, más allá del tráfico y consumo se

cimienta toda una cultura. Ómar Rincón lo define en Narco.estética y narco.cultura en

Narco.lombia: “Lo narco no es solo un tráfico o un negocio; es también una estética, que

cruza y se imbrica con la cultura y la historia de Colombia y que hoy se manifiesta en la

música, en la televisión, en el lenguaje y en la arquitectura. Hay una narcoestética ostentosa,

exagerada, grandilocuente, de autos caros, siliconas y fincas, en la que las mujeres hermosas

se mezclan con la virgen y con la madre”. 11

La cultura del narcotráfico, de este modo, tiene un boom y comienza a integrarse en todos los

sectores de la sociedad, Jesús Antonio Pardo León (2018) explica que el desarrollo de la

cultura producida por el fenómeno del narcotráfico se naturaliza y populariza con mayor

profundidad al ser llevada a las grandes masas por medio del cine y la televisión, aunque ya

se había expandido en los campos intelectual, artístico, literario y periodístico terminando los

años ochenta.

La narcocultura para Ómar Rincón da legitimación a la violencia y promociona valores

capitalistas tales como el consumismo y el derroche de energía e insumos, por ejemplo.

Además, permea la sociedad en general, desarrollando unos estereotipos puntuales y unos

gustos generalizados dentro de grupos familiarizados con el fenómeno narco, unos más

populares que otros, más sofisticados o más conservadores. A partir de lo anterior se puede

argumentar que la influencia del narcotráfico afectó a todas las capas sociales de la población

colombiana, sin medir profundamente el influjo internacional de este, como la mistificación

del consumo de drogas en EE.UU y Europa a través del cine, la moda, la música y la

publicidad. (León, 2018)

11 Rincón, O. (2009). Narco.estética y narco.Cultura en Narco.lombia. Nueva sociedad, 222, 147-163.
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2.7 Colombia mainstream

Los últimos años se ha evidenciado un incremento del uso de las plataformas de streaming

para consumir contenido audiovisual. Las plataformas de streaming o VOD (Video On

Demand) las define Andrea García en la tesis Reportaje multimedia. Mucho más que Netflix

o HBO: El impacto de las plataformas de streaming en España como un medio o servicio

multimedia que se les ofrece a los usuarios como alternativa a la descarga de archivos, y pone

a su disposición una gran cantidad de contenido para su visualización donde quieran, como

quieran y a través del dispositivo que quieran (televisión, ordenador, tablet o smartphone),

requiriendo internet, aunque en algunos casos se puede descargar el contenido para

visualizarlo online u offline, y todos estos servicios se obtienen con un pago de una tarifa, ya

sea mensual o anual, dependiendo de lo que elija el consumidor. 12

Las plataformas de streaming tienen cada vez más acogida en España, según datos del

informe Entertainment on Demand de Kantar (empresa de análisis de datos), recogidos en el

periodo de julio a septiembre del 2022 . En septiembre de 2022, unos 12,4 millones de

hogares españoles utilizaban al menos una plataforma de vídeo en streaming, lo que supone

una penetración del 66 % de estos servicios. En España, aproximadamente siete de cada diez

hogares están suscritos a una plataforma, por delante de países como Alemania (53 %) y

Reino Unido (56 %). Además, se trata de un mercado cuyo crecimiento todavía es muy

exponencial, pudiendo llegar a más del 80 % de la población, así como sucede en Estados

Unidos, con cinco plataformas contratadas por hogar. 13

Estas cifras demuestran que la penetración de las plataformas en streaming es cada vez mayor

en la población española.

Ashley Jáñez y Juan Francisco Gutiérrez analizaron ya en el artículo Series de ficción y

documentales latinoamericanos en los catálogos de Netflix y HBO para España la relevancia

y penetración de las series latinoamericanas en los catálogos de las plataformas Netflix y

13 El mercado de ‘streaming’ en España se vuelve hipercompetitivo, según un nuevo servicio de Kantar. (s. f.).
https://www.kantar.com/es/inspiracion/publicidad-y-medios/el-mercado-de-streaming-en-espana-se-vuelve-hiper
competitivo

12 García Diez, A. (2021). Reportaje multimedia. Mucho más que Netflix o HBO: El impacto de las plataformas
de streaming en España. Trabajo de Fin de Grado de Periodismo. Universidad de Valladolid.
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HBO en España. Allí, a partir de una metodología de análisis de contenido, encontraron una

gran presencia de producciones latinoamericanas “de los 1.150 títulos del catálogo de Netflix,

un 4,52% eran latinoamericanas, un 2,08% eran españolas, y un 1,04% coproducciones que

incluían, al menos, a un país latinoamericano o a España. En HBO el porcentaje de sus 236

series y docuseries correspondía a un 5% de producciones españolas, un 2,54% de

latinoamericanas y un 0,42% a coproducciones”. Las cifras revelaron que “de las 76 series de

ficción que ofrece Netflix en el periodo de análisis escogido, 45 son latinoamericanas

(59,2%), 20 españolas (26,3%) y 11 son coproducciones (14,5%)”.

Uno de los principales resultados fue que las series de ficción de producción latinoamericana

suponen la categoría más numerosa de las presentes en Netflix en el periodo analizado, donde

Colombia tiene relevancia dentro de los países latinoamericanos, ya que el contenido

proviene de solo cinco países y Colombia cuenta con un porcentaje alto de aparición

—México (31,1 %), Colombia (26,7 %), Argentina (22,2 %), Brasil (17,8 %) y Chile (2,2

%)—.

Otro ítem relevante de la investigación fue la presencia de diversas temáticas donde el

narcotráfico prevalece con hasta siete series asociadas, todas de producción mexicana o

colombiana. “Tres de estas series están basadas en hechos reales: tanto Pablo Escobar, el

patrón del mal como Sobreviviendo a Escobar. Alias J. J., ambas colombianas, se acercan a la

historia relacionada con la actividad del narcotraficante Pablo Escobar. Además de estas, El

desconocido: la historia del Cholo Adrián ofrece una narrativa de ficción basada en la

historia del sicario de un narcotraficante mexicano”.

Lozano y González (2021) advierten que Colombia es el segundo país con más series de

ficción en estas plataformas, pero solo cuenta con tres documentales, dos de temática

biográfica y otro sobre deporte. En cuanto a las series de ficción, entre las de producción

colombiana encontraron que en géneros predominan los dramas y las telenovelas, mientras

que la temática más recurrente es, de nuevo, el narcotráfico.
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Clara Beatriz Quiñones explica en Violencia y ficción televisiva. El acontecimiento de los

noventa. Imaginarios de la representación mediática de la violencia colombiana: series de

ficción televisiva de los noventa (1989-1999) el impacto de las series de ficción:

“Las series de ficción impactaron profundamente a los televidentes, provocando que

los demás géneros, y en particular la telenovela, evolucionaran. Los colombianos se

reconocían e identificaban con los contenidos de los dramatizados, pero, a diferencia

de lo que ocurría en la telenovela, las series de ficción suscitaban en el televidente,

como resultado del proceso de apropiación de sus contenidos, una toma de posición.

Y esa puesta en común de diferentes perspectivas frente a las series de ficción –a

través de la conversación cotidiana con vecinos, amigos y compañeros de trabajo– dio

origen a verdaderas corrientes de opinión alrededor de los problemas más álgidos del

acontecer nacional: el narcotráfico, la corrupción política, la crisis de la justicia, la

decadencia moral, la crisis de las instituciones”.

Para explicar los recursos de los que disponen las series de ficción Quiñones (2018) cita a

Chalvon (1994):

Para suscitar el interés, es necesario utilizar todos los recursos disponibles: Para

lograrlo, el autor usa personajes, objetos, contextos, intrigas disponibles en la cultura

y en las convenciones literarias. Toma del repertorio común las referencias que le

placen y a las que tiene acceso, las combina y las organiza para fabricar sus propios

textos. (Chalvon, 1994, p. 13)

La televisión de la primera década del siglo XXI y posteriormente las plataformas digitales

de la segunda década, retratarán según Quiñones (2018) el narcotráfico como una práctica

social que permea actitudes, hábitos y representaciones de la vida cotidiana. Estos retratos

serán caracterizados en un principio por personajes anónimos (por ejemplo, la mujer en

condiciones extremas de pobreza que desea que un mafioso de clase media le financie la

operación de sus senos), pasando por estructuras mafiosas representadas en los carteles de la

droga (los casos de los carteles del Norte del Valle y Medellín) y luego con referencia

explícita a líderes “mafiosos” a través de un reconocimiento mediático (como en el caso de

las series basadas en Pablo Escobar).
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A partir de estos acontecimientos de las nuevas narraciones se entra en debates sobre cuándo

se sobrepasan los límites de la ficción-realidad. Quiñones (2018) argumenta que los “debates

como los límites ficción-realidad, villano-héroe y los relatos de nación para diferenciar la

sociedad legal de la ilegal han quedado suspendidos en las expresiones exacerbadas y

emergentes de un fenómeno que, ante la desidia estatal, las complicidades sociales y la

permisividad económica, fue capturado por la ficción televisiva para reelaborar un relato que

se permite licencias narrativas, fijación de imaginarios y prejuicios exacerbados. Estos, a

pesar de la “supuesta” aceptación representada por los índices de audiencia, omiten la

importancia de establecer fronteras y generar un debate serio y riguroso sobre los límites y

potencialidades de dichos relatos en la construcción de ciudadanía”.

La plataforma de streaming estadounidense, Netflix, cuenta con datos de las listas globales

con el Top 10 de contenido de series y películas y también de las listas de top 10 por países.

A través de listados ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana, la

cantidad total de horas que los usuarios vieron cada título de lunes a domingo de la semana

anterior, y posteriormente publican las listas cada martes. Como los datos fluctúan cada

semana con las series entrando y saliendo del listado, Netflix muestra también la cantidad

total de semanas que el título ha estado en la lista. 14

14 Top 10 de Netflix: por país: España. (2023, 2 abril). Top 10 de Netflix: por país: España.
https://top10.netflix.com/es/spain/tv?week=2023-04-02
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A partir de estos datos se pudo calcular las series que acumularon la mayor cantidad de

semanas dentro del listado de Top 10 España de la plataforma Netflix:

Gráfico 1.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Netflix.

Todas las listas semanales y números de semanas en los datos de Netflix se contaron a partir

del 28 de junio de 2021.

De las 8 series que acumularon mayor cantidad de semanas en el Top 10 España, 3 son

colombianas conformando el 37,5% del listado, dos de ellas tratan temáticas de narcotráfico,

aunque en un segundo plano. La reina del flow (2018), y Café con aroma de mujer (2021),

ambas se encuentran en la categoría de dramas TV románticos y Hasta que la plata nos

separe (2022) se encuentra en la categoría comedias TV y comedias románticas TV.

El podio en este listado de Netflix España sobre las semanas acumuladas en el Top 10 lo

dominan dos producciones colombianas, Café con aroma de mujer y La reina del flow, que se

ubican en los puestos 1 y 2, respectivamente con 55 y 32 semanas acumuladas.
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Por un lado, el éxito de Café con aroma de mujer no pasa por la presentación al público de un

nuevo relato colombiano, sino por todo lo contrario: una nueva versión del éxito original, que

se creó en 1994. En este caso, la fórmula ganadora se repitió con elementos que serán

analizados más adelante.

Por su parte, La reina del flow es un guion original, no se derivó de una producción anterior.

A pesar de que su narración incluye algunos elementos contemporáneos como el influjo de la

cultura del reggaeton en jóvenes de Medellín y la ruptura con el arquetipo de mujeres

subordinadas, el narcotráfico colombiano —ampliamente documentado en la pantalla

anteriormente— tiene un papel en el desarrollo de la historia y del personaje principal, que

busca vengarse de mafiosos que conoció en su juventud.

Esta receta de La reina del flow catapultó a la producción al segundo puesto de la tabla de

posiciones en las semanas acumuladas en el Top 10 de España. De este modo, La reina del

flow ha ingresado a la decena en 32 ocasiones.

El predominio de estas dos series se acentúa al observar que la serie española Aquí no hay

quien viva (2003) se ubica en la tercera posición, pero con menos de la mitad de apariciones

(14) que La reina del flow y con menos de un tercio que Café con aroma de mujer.

Después de Stranger Things (2018), que ha aparecido 13 veces en el Top 10, está ubicada otra

producción colombiana: Hasta que la plata nos separe (2022), con 12 ingresos en la lista.

Esta es, empero, nuevamente una adaptación de una telenovela homónima, escrita en este

caso en 2006 por Fernando Gaitán.

La reina del flow

Just Watch, en su sinopsis sobre La reina del flow, indica: “La serie se desarrolla en el

seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado el mundo. La historia narra la vida

de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que se ve inmersa en engaños y termina

cumpliendo una injusta condena en una prisión de Nueva York por tráfico de drogas, tras ser

engañada por Charly, el hombre que amaba y que posteriormente le hurta sus canciones, con
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las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a

cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia. El tío de Charly

es uno de los narcotraficantes más importantes de Medellín. Aunque la serie tiene como uno

de los temas el narcotráfico, no es el tema principal y ha llegado a ser catalogada como una

serie que busca romper los estereotipos de mujeres sumisas y dependientes”.

El estudio Empoderamiento femenino y cultura urbana en las series Bravas y La Reina del

Flow realizado por Carmen del Rocío Monedero y Pablo Impelluso Cortés concluyó que en

“La Reina del Flow, la protagonista, Yeimy, y un personaje secundario, Irma, son cantantes

de este género y también las dos mujeres que más rompen con el cliché tradicional de mujer

sumisa y dependiente”. También consideraron que “aprovechar el auge y el poder de la

música urbana sobre la juventud global para mostrar nuevos personajes femeninos con una

posición igualitaria, tanto en el plano sexual como en la estructura social, puede ser la

herramienta más eficaz para la construcción de una sociedad más equitativa en cuanto a

género”.

Esta serie logra cambiar algunos estigmas y estereotipos de la representación de las mujeres y

del género del reggaeton. Se puede decir que a pesar de contar con un contexto narrativo de

narcotráfico y personajes que están envueltos en el negocio, este no es el tema principal y

tampoco son narraciones basadas en violencia, prostitución y drogas, como sí que ha sido un

patrón en otras series como Narcos, Sin senos sí hay paraíso y Pablo Escobar, el patrón del

mal.

Café con aroma de mujer

El remake de Café con aroma de mujer ha sido un boom en la plataforma de streaming,

encabezando la lista de las las series con más semanas acumuladas en el top 10 de Netflix

España. Sensacine la define en su sinopsis como “una telenovela que sigue la historia de

Gaviota, que, como todos los años, vuelve a la Hacienda Casablanca junto a su madre a

recoger el café de la segunda cosecha del año. Pero esta vez van con la esperanza de que sea

el último, ya que a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra.
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Sin embargo, el dueño de la Hacienda, Octavio Vallejo, el mismo que la salvó de un supuesto

secuestro y que le prometió una hectárea de la tierra, acaba de morir. En su entierro, Gaviota

conoce a Sebastián, el hijo de Octavio y es amor a primera vista. Aunque son muy diferentes

entre ellos, ambos tienen en común el amor por el café”.

Esta serie ambienta su narrativa en los diversos paisajes del Eje Cafetero colombiano y los

contrasta junto a los paisajes más desarrollados de la capital, Bogotá. En la producción

audiovisual se puede ver a la mujer empoderada, independiente, creativa, resiliente y

empresaria. También hay un énfasis en la visión de las mujeres dentro del conflicto armado

como mujeres resilientes que han logrado reconstruir su vida dejando atrás el conflicto. La

inclusión de personajes es evidente mostrando personajes que desarrollan de forma diversa su

sexualidad, algo que no se veía en la producción original y que es importante para un país

arraigado a patrones conservadores. A pesar de esta representación de una Colombia cafetera

y diversa, el narcotráfico sigue estando presente, aunque no como un eje central. Se puede

apreciar cómo transportan drogas a través del café de mala calidad y también se muestran

dinámicas de corrupción y lavado de dinero.

Hasta que la plata nos separe

Esta serie se encuentra en la quinta posición con un total de 12 semanas acumuladas dentro

del listado y se trata nuevamente de un remake de años anteriores. Filmaffinity la define en su

sinopsis así: “Alejandra Maldonado y Rafael Méndez vienen de mundos opuestos y

protagonizan un romance poco convencional. Un accidente automovilístico marca sus

destinos y, a partir de ese día, sus vidas no son las mismas. El choque, de grandes

proporciones, deja una deuda millonaria y surge un contrato que los ata y los pone a prueba,

formándose una relación de amor y odio que crece cada día más. Una chispa se produce entre

Alejandra y Rafael y las circunstancias cambian por arte de magia. Él se ve agobiado por los

celos de su ‘Pajarita’ y la deja atrás; ella está desconsolada ante la frialdad de Luciano, su

prometido, quien, amante de la perfección femenina, no supera las lesiones y las cicatrices

que le dejó el accidente. La sed de venganza pone a prueba a los protagonistas”.
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Esta serie está dentro de la categoría de comedia y comedia romántica, a excepción de las

anteriores no trata la temática del narcotráfico, pero sí tiene una narrativa de las mujeres como

independientes, protagonistas, empresarias y también resilientes ante la adversidad. A la

protagonista, Alejandra Maldonado, en la serie se le trata de minimizar e intentar hacer creer

que ella no tiene lo que se requiere para liderar una empresa por el hecho de ser mujer, estas

barreras y estigmas los rompe la protagonista al hacerse cargo y demostrar su valor como

empresaria, líder y mujer. La serie se narra desde la ciudad de Bogotá y sus alrededores

visibilizando también el desarrollo de la ciudad y la diversidad de sus alrededores.

2.8 Apreciación teórica: Industrias culturales

En el artículo La industria cultural. Industria cultural y sociedad de masas, Adriana Zapett

recuerda la definición de los sociólogos y filósofos alemanes Max Horkheimer y Theodor W.

Adorno, quienes “emplearon el término Industria cultural para referirse a la mercantilización

de las formas culturales producidas por el surgimiento de las industrias del espectáculo en

Europa y Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzos del XX, proporcionando una de

las primeras descripciones sistemáticas de la mediatización de la cultura moderna”.15

El concepto de industria cultural es muy relevante para poder comprender cuál es la función

de la cultura estandarizada y creada desde un propósito de mercantilización que llega a la

audiencia y transforma a sus integrantes en receptores pasivos al no permitir que hagan una

racionalización de lo que se les está brindando, ya que está ampliamente codificado y creado

para un consumo de masas acríticas. Los autores alemanes afirmaban que este sistema de

cultura funciona de la misma forma que cualquier empresa capitalista.16

Para extrapolar estas afirmaciones a hechos más recientes y cercanos al tema central de esta

investigación, se toma como referencia a Diana Marcela Rodríguez, quien en Orden del

imperio, discurso televisivo y memoria: “narco-series” y construcción de la realidad en la

sociedad colombiana del siglo XXI recuerda la privatización del modelo televisivo en la

mayoría de los países en la década de los 80, siguiendo el modelo estadounidense.

16 Szpilbarg, D., & Saferstein, E. (2014). De la industria cultural a las industrias creativas: un análisis de la transformación
del término y sus usos contemporáneos. Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las ideas, 16(2), 99-112.

15 Horkheimer, M., & Adorno, T. (1969). La industria cultural. Industria cultural y sociedad de masas, Caracas, Monte
Avila.
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En pocas palabras, Rodríguez Clavijo sustenta que el servicio televisivo, que en un principio

fue creado para “divertir, informar y formar a la gente”, derivó en “un espacio comercial de

alcance masivo, administrado por grandes emporios comunicativos”.

La serie Pablo Escobar, el patrón del mal (2012), de este modo, se erige como un producto

audiovisual paradigmático sobre Colombia, pues, desde la óptica de Rodríguez Clavijo, “en

un mismo repertorio se condensan una representación de la realidad, la narratividad como

forma de construir dicha representación —junto con la neotelevisión y postelevisión

anteriormente señaladas— y la memoria colectiva”.

Las implicaciones de dichos elementos, según la autora, constituyen una moral, mantienen

vivos algunos aspectos del pasado y posicionan una visión de mundo para la construcción y

reproducción de la sociedad, además de incluir, intrínsecamente, una exclusión de

información que no pasó el proceso de selección de los creadores del producto.

El objetivo de la serie en cuestión, para Rodríguez Clavijo, privilegia “la movilización de los

afectos” sobre la “reflexión y cuestionamiento o problematización sobre los aspectos del

contexto colombiano que produjeron tales sucesos”.

Si bien se puede argumentar que todo producto de ficción pretende despertar algún tipo de

sensación en su audiencia, es necesario que los medios masivos no olviden que tienen

responsabilidades sociales con las producciones que entregan.

Sin apelar a la censura de algunas prácticas de corrección política —pues el relato sobre el

delinquir de Pablo Escobar marcó la vida nacional y debe ser repasado y difundido—,

¿realmente se hace necesario otorgarle un pedestal a su persona a través de acciones

mitificadas y con tintes épicos en una serie por ánimos de lucro?

Si se quiere, la disyuntiva para los medios puede simplificarse si se preguntan, antes de emitir

información sobre él, cómo quieren recordar a Pablo Escobar: ¿que sea elevado al estatus de

“una leyenda narcotraficante sin igual” o se reconozca como un capítulo agudizado de la
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violencia nacional que ha acompañado a Colombia desde su independencia? Al parecer, la

industria cultural colombiana ya tiene su respuesta clara (y en cartelera)…

Sin embargo, las audiencias no deben conformarse con el rol de indefensión frente a los

contenidos de los medios masivos, como anotan José Ignacio Aguaded-Gómez, Mari Carmen

Caldeiro-Pedreira y Jeniffer Rodríguez-López, coautores de ¿Qué nos muestran las

pantallas?: La mirada crítica adolescente en el marco de las industrias culturales y del

pensamiento actual.

Estos autores remarcan que las audiencias contemporáneas tienen cada vez más participación

en la construcción de la realidad, lo que conlleva una responsabilidad adicional: “convertirse

en agentes activos capaces de generar de forma autónoma contenidos que no transmitan

estereotipos ni contravalores”.

Y, ante la cosificación de la conciencia que ejercen los medios de comunicación de masas,

siguiendo lo planteado por Aguaded-Gómez, Caldeiro-Pedreira y Rodríguez-López, el

llamado prioritario de los autores busca el “desarrollo de de la actitud crítica y autónoma” que

le haga contrapeso a la “construcción de la situación de los medios”.

En concordancia con lo planteado por Rodríguez Clavijo anteriormente, estos tres

investigadores también esgrimen que la función de las pantallas en la contemporaneidad es

promover y fomentar valores, además de formar a la ciudadanía —más allá de informar—.

Adicionalmente, para los tres autores en cuestión, “vivimos en la sociedad del espectáculo”,

lo que se traduce en una primacía de la permanencia en antena, los primeros puestos de

audiencia o venta y el consumismo por encima de la transmisión de “valores deseables y de

funciones no estereotipadas”.

Ante este escenario, Aguaded-Gómez, Caldeiro-Pedreira y Rodríguez-López exhortan a que

emerja el emirec, entendido como un “receptor capaz de procesar la ingente cantidad de

imágenes y datos que desde la primera hora del día hasta que se acuesta recibe”.
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En sintonía con los tres autores, la educación de calidad y su cobertura total surge como uno

de los principales caminos para el desarrollo de audiencias críticas que cuestionen y razonen

frente al caudal mediático al que se enfrentan diariamente.

2.9 Revisión de la literatura

Esteban Saravia, en 2018, analizó en su artículo ¿Plata o plomo? La sociedad colombiana en

el universo narcos la representación que se hace de la Colombia, de los narcos, y el rigor

histórico del romanticismo característico de las ficciones televisivas, allí concluyó que: “en

definitiva, la ficción de Netflix, Narcos, presenta una Colombia dividida, sumida en un

conflicto interno en el que dos bandos se enfrentan mientras el pueblo adolece en medio de la

violencia indiscriminada. Pero quizá falla en el mismo punto que otras ficciones sobre

narcotráfico: la versión excesivamente romántica que presenta de Pablo Escobar y otros capos

criminales, llegando a banalizar en determinados momentos los acontecimientos que busca

relatar. Pese al supuesto atractivo que pueda desprender la historia de El Patrón, en una

sociedad democrática no puede caber otra cosa que la repulsa a su figura, ya que no podemos

olvidar que Escobar y sus ejércitos criminales sumieron a Colombia en sus años más oscuros,

sembrando el miedo entre la población y dejando un reguero incontable de asesinados,

heridos, huérfanos y familias destrozadas”.

De este modo, Saravia evidenció que la ficción televisiva tuvo un impacto importante a la

hora de representar a Colombia y que, en el caso específico de la serie de ficción Narcos, se

romantizó la figura de Pablo Escobar.

El riesgo de enseñar la serie desde la perspectiva de Pablo Escobar es, precisamente, dotar de

un carácter épico las acciones violentas que perpetró con éxito en su recorrido criminal y,

además, otorgarle un estatus de “leyenda” que, de manera velada, justifica que su ideología

sea emulada.

También, Daniel José Galvis y Laura Tatiana Perilla en la investigación: Representaciones

sociales de los colombianos en Series de televisión: “Narcos” (Netflix) y “Sin senos sí hay

paraíso” (Caracol Tv) hablaron sobre el impacto de las industrias culturales a la hora de crear
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contenido que modifica la percepción de los consumidores. “Por ejemplo, las series que

hablan acerca de los colombianos o que hace referencia hacia un colombiano, en ellas como

lo es “Narcos” se da la referencia a que los colombianos son violentos y viven del

narcotráfico, aunque esto haya sucedido años atrás. Debido a estas representaciones se crean

estereotipos que se vuelven imágenes que “son ficticias, no porque sean falsas, sino porque

expresan imaginarios sociales, no condiciones reales, que a su vez actúan performativamente

sobre las condiciones reales”. Aclarando de esta forma que las “industrias son un mecanismo

de difusión de estas representaciones”, donde los productos que allí se producen condicionan

la forma de pensar de los espectadores al fomentar y crear imaginarios sociales sobre

características y descripciones de lo que son como colectivo los colombianos. 17

Las industrias culturales, en el caso de las series de ficción, refuerzan un enfoque hasta el

punto en el que se consolida como una realidad para las audiencias, aunque no únicamente

son ellas las creadoras y las encargadas de fortalecer un imaginario, son igual responsables

los diversos agentes de las industrias culturales: la pintura, la literatura, el teatro, la música y

el cine.

El libro de ensayos Por qué amamos a Pablo Escobar?: cómo Netflix revivió al

narcotraficante más famoso del mundo realiza un amplio análisis a través de diversidad de

voces como periodistas, filósofos, politólogos y expertos en comunicación sobre el impacto

de la serie Narcos en la sociedad y la representación que ha creado de Colombia ante el

mundo.

Narcos ha sido una serie determinante para proliferar un imaginario colectivo sobre Colombia

y por eso es importante realizar un análisis y una deconstrucción de la trascendencia de este

producto audiovisual y de los aspectos que lo llevaron a ser tan famoso. Cristina Fernández

Rovira y Santiago Giraldo Luque hablan en el capítulo Narcos o la caricatura narcótica de

una realidad de terror sobre el efecto narcos donde exponen que “El efecto Narcos guarda en

sí mismo el potencial del producto sintético —dañino, nocivo— que aprovechó Escobar para

convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Por una parte, narcotiza, duerme,

17 Galvis Jaimes, D. J., & Perilla Ramírez, L. T. (2019). Representaciones sociales de los colombianos en series de
televisión:“Narcos”(Netflix) y “Sin senos sí hay paraíso”(Caracol TV).
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hipnotiza el sentido crítico del espectador que pierde el punto de vista sobre la construcción

narrativa de un personaje real hecho ficción. En el producto audiovisual domina la escena

descontextualizada de la ficción y, tras el relato ficcional, la serie marca una agenda temática

que desinhibe las conexiones históricas y trágicas con lo real en una situación concreta”.

La falta de contextualización de la serie en muchos casos crea un consumidor como lo

llamaría Lasswell pasivo y obtiene como resultado una proliferación de un imaginario

compuesto por un relato homogeneizado entre la realidad y la ficción.
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3. Preguntas de investigación e hipótesis

¿Qué influencia tienen las series de ficción sobre Colombia en la creación del imaginario
colectivo sobre el país en cuestión en España?

Hipótesis:
Las series de ficción sobre Colombia son determinantes para la creación del imaginario
colectivo sobre el país en España.

Objetivos
General:
Determinar si las series de ficción de Colombia impactan el imaginario colectivo de este país
en España.

Específicos:
1. Conocer cuáles son las series de ficción sobre Colombia más vistas en España
2. Relacionar el imaginario colectivo sobre Colombia en España con las series de ficción

más vistas.

3. Identificar la percepción de los habitantes de España sobre Colombia
4. Mostrar cuáles son las plataformas de mayor acceso a las series de ficción en España.
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4. Metodología

Para lograr los objetivos propuestos y dar respuestas a la pregunta de investigación planteada

en el trabajo, se analizó diversa bibliografía para abordar la cuestión central, y se realizó una

investigación a través del método cuantitativo de la encuesta para lograr determinar mediante

los datos obtenidos si las series de ficción impactan en el imaginario colectivo de Colombia

en España y en qué medida.

La encuesta, según Harrie Jansen en La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y

su posición en el campo de los métodos de investigación social, se refiere al estudio de una

población a través de la observación de sus miembros. En la actualidad, la mayoría de las

encuestas utilizan una muestra de miembros para medir las características de la población.

Harrie Jansen recuerda la definición de la encuesta dada por Groves (2004) como “un método

sistemático para la recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin de

construir descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los

entes son miembros”18

La encuesta es el método idóneo para esta investigación, ya que como lo plantea Víctor

Manuel Abundis (2016) la encuesta es ideal “para cualquier tipo de investigación en donde se

requiera la opinión o percepción de la gente, ya sea para simplemente identificar y explicar

las causas de algún problema o tomar decisiones para la solución del mismo, la aplicación de

encuestas es la opción más factible para obtener la información que se requiere y para poder

cuantificarla, graficarla e interpretarla. Para obtener información confiable es importante

determinar una muestra”.19

a) Estudio bibliográfico: para dar contexto al eje central de investigación, se

definió, a partir de referencias bibliográficas, qué es el imaginario colectivo y

se aportaron datos relevantes sobre Colombia, y se realizó una aproximación

histórica sobre la migración a España y a la violencia en el país, también se

habló sobre el narcotráfico y paramilitarismo, la narcocultura y por último la

19 Espinosa, V. M. A. (2016). Beneficios de las encuestas electrónicas como apoyo para la investigación. Tlatemoani: revista
académica de investigación, 7(22), 168-186.

18 Jansen, H. (2013). La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su posición en el campo de los métodos de
investigación social. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4531575
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representación de Colombia a través de los productos audiovisuales, series y

novelas. Mediante esta técnica se pretende situar al lector en los factores que

dieron pie a las producciones audiovisuales relacionadas al tema principal y

las consecuencias de estos productos en la percepción que se tiene sobre

Colombia y los colombianos desde España y otros países.

b) Estudio metodológico cuantitativo: el método de estudio cuantitativo se

suma a esta investigación a través de una encuesta. A continuación se explica

el proceso:

El diseño del instrumento de análisis que en este caso fue la encuesta se realizó a partir de la

pregunta de investigación que buscaba responder la pregunta de investigación: ¿Qué

influencia tienen las series de ficción sobre Colombia en la creación del imaginario colectivo

sobre el país en cuestión en España? Lo primero que se tuvo en cuenta a la hora de crear el

instrumento de análisis fue definir el concepto de imaginario colectivo para las personas que

respondieran la encuesta, ya que después de haberlo hablado con personas cercanas era un

concepto que desconocían y era indispensable que se tuviera claro a la hora de responder a la

encuesta.

Las preguntas se crearon a partir de las variables que deseábamos conocer planteadas en los

objetivos de la investigación y en la pregunta de investigación. Primero se articularon

preguntas demográficas para ayudarnos a situar la población a la que se estaba teniendo

alcance y luego poder crear un análisis comparativo a partir de los datos obtenidos. Las

preguntas demográficas que se realizaron fueron:

● Edad, donde se incorporó un rango de edad a partir de los 15 años hasta más de 70

años.

● Género, el género con el cual se identificaba cada persona: mujer, hombre, no binario.

● Región de la nacionalidad, la encuesta se realizó en España, sin embargo, este país

europeo es diverso y residen personas de diversas nacionalidades por lo tanto se tuvo

en cuenta para la investigación.

● Nivel de estudios, para saber si influye en el imaginario que tienen las personas de

España sobre Colombia.
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A continuación se crearon las preguntas a partir de los objetivos y la pregunta de

investigación planteada para este trabajo.

La pregunta de investigación consistió en conocer: “¿Qué influencia tienen las series de

ficción sobre Colombia en la creación del imaginario colectivo sobre el país en cuestión en

España?”. Para responder dicha interrogante, se les pidió a los encuestados que indicaran qué

nivel de influencia tienen los siguientes factores en su percepción sobre Colombia. Indicando

que el 0 significaba ninguna influencia y el 5 un nivel alto de influencia. Los factores que se

pidieron clasificar fueron: series de ficción, películas, libros, música, arte, personas que

conocieran y noticias.

Objetivo específico 1: conocer cuáles son las series de ficción sobre Colombia más vistas en

España. Este objetivo busca reconocer los hábitos de consumo de los encuestados y la razón

por la que eligen determinadas series de ficción por encima de otras. Para dar respuesta a este

objetivo se formularon dos preguntas: En la primera se interrogó “¿Has visto alguna de estas

series de ficción sobre Colombia?”, como opciones para dicha pregunta se postularon las

series Narcos; Sin senos sí hay paraíso; Pablo Escobar, el patrón del mal; Pasión de

gavilanes; Café con aroma de mujer; La reina del flow, y las opciones de ninguna y otra.

Posteriormente para conocer qué características les llamaban la atención de estas series de

ficción se les preguntó: “¿Por qué te llaman la atención estas series?”, a lo que se les

ofrecieron las opciones me identifico con los personajes, me conecto con la historia, por las

temáticas, me generan curiosidad, por la forma de narración, me enseñan, ninguna y otra.

Objetivo específico 2: relacionar el imaginario colectivo sobre Colombia en España con las

series de ficción más vistas. Este objetivo se pretendió responder a través de la asociación y

relación de las preguntas 1 y 3: la pregunta 1 pretendía que el encuestado escribiera tres

palabras con las que describiría Colombia y la pregunta 3 preguntaba si había visto alguna de

las series anteriormente citadas sobre Colombia. De esta manera, se podría analizar

posteriormente la relación entre ambas.
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Objetivo específico 3: Conocer la percepción de los habitantes de España sobre Colombia.

Este objetivo se pretende responder mediante la solicitud a los participantes de la encuesta de

escribir 3 palabras con las que describirían Colombia.

Objetivo específico 4: mostrar cuáles son las plataformas de mayor acceso a las series de

ficción en España. Este objetivo pretende conocer los hábitos de consumo en cuanto a las

series de ficción sobre Colombia en España. Por esa razón, se formuló la siguiente pregunta:

“¿En qué plataformas sueles ver estas series?”.

Muestra: se realizó una encuesta vía Google Formularios que se distribuyó en diferentes

círculos sociales y en redes sociales como: historias de Instagram, Twitter y grupos de

WhatsApp —que a su vez difundieron el formulario con sus allegados—. También se usó la

función de código QR para que personas que cumplieran con los criterios de inclusión en

otros ambientes laborales y sociales pudieran responder a la encuesta. El enlace estuvo

disponible para los encuestados entre el 1 de mayo y el 13 de mayo de 2023 (durante 13

días).

La encuesta se realizó a 95 habitantes de España de diferentes nacionalidades con edades

entre los 15 hasta más de los 70 años. Los criterios de inclusión consistieron en que los

encuestados pertenecieran al rango de edad antes mencionado y residieran en el país europeo.

Los criterios de exclusión descartaron personas de nacionalidad colombiana, turistas en

España y personas por fuera del rango de edad establecido.

Dentro del proceso de analizar la percepción de las personas sobre Colombia y la relación con

las series vistas se hizo un análisis donde se cruzaron los datos uno por uno y se categorizaron

dentro de una tabla según las palabras más repetidas y las series más vistas.

Prueba piloto: antes de realizar la encuesta oficial se ejecutó una prueba piloto con 5

personas cercanas para que respondieran las preguntas y aportaran su feedback. En cuanto a

cuestiones de forma, después de una sugerencia, se dividió el continente americano entre

Norteamérica y Latinoamérica. También se añadió la opción de otro en algunas preguntas que
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no la tenían para evitar el sesgo y tener en cuenta las propuestas y preferencias de los

encuestados, al mismo tiempo se llenó una fila que no tenía opción.

5. Resultados

A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la encuesta realizada durante el

periodo de estudio que se llevó a cabo desde el 1 de hasta el 13 de mayo de 2023 (durante 13

días), con un total de 95 personas encuestadas con el objetivo principal de determinar si las

series de ficción sobre Colombia impactan el imaginario colectivo de este país en España.

Gráfico 2. Edad de los encuestados

Del total de la muestra el 27,4% se encontraban entre los 51 a 60 años, el 22,1% entre los 41

a 50 años, el 18,9% de los 21 a los 25 años, el 10,5% entre los 26 a 30 años, el 8,4% entre los

31 a 40 años, el 6,3% de los 16 a 20 años, el 5,3% entre los 61 a 70 años y el 1,1% de más

de 70 años.
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Gráfico 3. Género

Respecto al género se proporcionaron tres items: mujer, hombre y no binario, este último que

abarca diversas identidades de género con el objetivo de englobar a todos los individuos en

igualdad de oportunidades. El 54,7% corresponde a mujeres, el 44,2% corresponde a hombres

y el 1,1% a no binario.

Gráfico 4. Nacionalidad

En cuanto a la nacionalidad se realizó una división geográfica de los 5 continentes haciendo

una distribución específica en el continente americano, entre Latinoamérica y Norteamérica,

ya que las diferencias culturales, históricas, lingüísticas y regionales podrían afectar el

imaginario colectivo y ocasionar un consecuente sesgo en la encuesta. Del total de

encuestados el 75,8% son europeos, el 22,1% son latinoamericanos, el 1,1% norteamericanos

y el 1,1% asiático. No hubo participación del continente oceánico ni africano.
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Gráfico 5. Nivel de estudios

Al indagar acerca del nivel de estudios de los encuestados, el 53,7% contaban con estudios

universitarios, el 20% con estudios secundarios, el 13,7% con estudios de grado superior, el

8,4% disponían de un grado medio, el 2,1% otro tipo de estudio no especificado, el 1,1%

disponía de estudios primarios y el 1,1% contaba con doctorado.

Gráfico 6. Temáticas con las que describen a Colombia

Con fines estadísticos se les pidió a los encuestados que describieran a Colombia en un

máximo de tres palabras buscando conocer la percepción que conduce a la creación del sin
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imaginario colectivo acerca de este país. A partir de este listado se categorizaron las palabras

que se correlacionaban entre sí mediante temáticas, y se seleccionaron las que mayor una

frecuencia obtuvieron en los resultados.

Las temáticas que destacan por su alta frecuencia son: Narcocultura con un 15,3% que

comprende las palabras (drogas, narcotráfico, cocaína, narcos, cartel, Pablo, mafia y bandas),

Café con un 12,8% (cultura cafetera, terrenos de cafetales y café) , Música con un 11,4%

(Shakira, Morat, reggaeton, salsa, cumbia, vallenato, música), Naturaleza con un 10,4%

(verde, naturaleza, selva, biodiversa, exótica), e Inseguridad con un 8,8% (delincuencia,

peligro e inseguridad) y con un porcentaje menor al 6% se encuentran las temáticas de

alegría, belleza, cultura, buenas personas, percepción negativa del gobierno, calor,

gastronomía y atractiva.

Gráfico 7. Factores que influyen en la percepción sobre Colombia

Para lograr obtener los resultados de los siguientes gráficos se les pidió a los encuestados que

indicaran el nivel de influencia que tienen los siguientes factores en su percepción sobre

Colombia (series de ficción, libros, películas, música, arte, personas que conocen y noticias).

El nivel de percepción se indicó del 0 al 5, donde el 0 representa ningún nivel de influencia y

el 5 el nivel más alto de influencia.
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Los datos obtenidos se agruparon por factores asociados a los niveles de influencia. Para las

series de ficción el nivel de influencia predominante fue el nivel 3 con un 23,1 % y en

general, teniendo en cuenta todos los factores, las series obtuvieron el porcentaje más alto

entre los niveles 5 de todos los factores de influencia (series, libros, películas, música, arte,

personas que conocen y noticias) en su categoría de influencia con un 14,7 % (gráfico 7.1).

En la categoría de libros, el nivel de influencia con mayor porcentaje fue el 1 con un 29,4 %

(gráfico 7.2). Por su parte, el nivel 1 de la categoría arte se encuentra con un 35,5 % (gráfico

7.5)

En el factor de las películas, el porcentaje predominante fue el nivel 3 de influencia con un

28,4 % (gráfico 7.3).

La música es un factor relevante, ya que fue el único en ubicarse en un nivel alto de

influencia, siendo el nivel 4 el más representado con un porcentaje del 23,1 % (gráfico 7.4).

Para la categoría de personas que conocen se documentó un mayor porcentaje en el nivel de

influencia 3 con un 25,2 % (gráfico 7.5), lo que se traduce en que los encuestados consideran

que las personas son un factor importante a la hora de crear su percepción sobre Colombia.
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Las noticias representan el 26,3 %, ubicadas en la categoría 2, y solo el 3 % las consideró no

influyentes (gráfico 7.7).

Desde un punto de vista comparativo, el factor que más influyó fue la música al situarse en el

nivel 4, que se considera el segundo de mayor influencia en la escala. Por el contrario, los

factores menos influyentes fueron el arte y los libros, donde la opción más seleccionada fue el

primer nivel.

En el nivel 2 se situaron únicamente las noticias y, en el tercer nivel se ubican en orden de

menor a mayor influencia: las películas, las personas que conocen y las series. Como dato

relevante, en ninguna de las categorías de factores predominó el nivel 5 ni el 0.

Gráfico 8. Series de ficción más vistas

En cuanto a las series de ficción sobre Colombia más vistas por los encuestados, podemos ver

que la serie Narcos cuenta con la mayoría de visualizaciones, con un 63,2 % de encuestados

que la han visto, abarcando más de la mitad del total. Con una posición consecutiva y también

relevante se encuentra la serie Pablo Escobar, el patrón del mal con un 40 %, Pasión de

Gavilanes se encuentra en la tercera posición de las más vistas con un 31,6 %, la categoría de

‘ninguna’ cuenta con una cifra importante al encontrarse en la cuarta posición con un 26,3 %,

enseguida con un monto similar se encuentra Café con aroma de mujer con un 24,2 %, a esta

la sigue en el recuento Sin senos sí hay paraíso con un 21,1 % y en último lugar se encuentra

La reina del flow. Con unos resultados mucho menores se ubica la categoría ‘otra’, donde no
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se menciona la serie, con un 2,1 %, y Hasta que la plata nos separe con un 1,1%. La serie

Jane the Virgin, votada por un encuestado, se descarta al ser una adaptación de la telenovela

venezolana Juana y al ser una producción estadounidense que no tiene relación directa con

Colombia. Se menciona también Colombiana, una película de acción donde la protagonista es

colombiana, sin embargo, se descarta al no estar catalogada como serie.

Gráfico 9. Relación de las temáticas con las series de ficción sobre Colombia

En la búsqueda de resultados y en respuesta al objetivo específico planteado se relacionaron

las temáticas categorizadas previamente que constituyen el imaginario colectivo de Colombia

en España con las series de ficción sobre Colombia más vistas. Para proceder al respectivo

análisis se tomaron inicialmente las 6 series colombianas más vistas en España (Narcos,

Pablo Escobar, el patrón del mal, Sin senos sí hay paraíso, Café con aroma de mujer y Pasión

de Gavilanes, La reina del flow), posteriormente se compararon las 3 palabras utilizadas por

los encuestados con las que describían a Colombia y se relacionaron con las series

anteriormente mencionadas, con la finalidad de mostrar qué impacto tienen las series de

ficción en la creación del imaginario colectivo.
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Según la gráfica las personas que vieron la serie de Narcos describieron a Colombia

principalmente con palabras relacionadas a la temática de Narcocultura, seguido de la

temática de café y con un mínimo para colorido.

Las personas que vieron la serie Pablo Escobar, el patrón del mal relacionaban a Colombia en

dos temáticas similares en cuanto a influencia, siendo la música de mayor frecuencia, con una

mínima diferencia de la narcocultura.

Para la serie Sin senos sí hay paraíso caben destacar tres temáticas importantes, en orden de

mayor impacto con una mínima diferencia: Café, Narcocultura y Música.

La serie Pasión de Gavilanes marca la diferencia dado que de todas es la única donde la

Narcocultura genera una mínima influencia y la mayor influencia está dada por la temática de

la naturaleza y el café.

En la serie Café con aroma de mujer se grafican temáticas con frecuencia similar, como lo

son narcocultura, café, música , naturaleza e inseguridad.

En el gráfico que representa la serie La Reina del Flow, se observa similitud en cuanto a las

temáticas de café y narcocultura, sin embargo el café prevalece por una mínima diferencia.

Los encuestados que respondieron a la opción de no haber visto ninguna de las series

mencionadas previamente, la temática de narcocultura fue la más prevalente, seguido de

naturaleza.
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Gráfico 10. Hábitos de consumo: plataformas donde consumen el contenido de las series

Así como Narcos es la serie más vista entre todos los encuestados con una supremacía

sustentada en el 63,2 % —sacándole 23,2 puntos porcentuales a la producción que le escolta,

Pablo Escobar, el patrón del mal—, Netflix es la plataforma de contenido, de lejos, más usada

por los encuestados (70,5 %) para acercarse a estas series relacionadas con Colombia. ¿Por

qué la relación entre ambas opciones líderes? La coincidencia en el número de ambas no es

casualidad: Narcos es una serie producida para Netflix por Dynamo Producciones y Gaumon

International Television.

La segunda opción más votada entre las plataformas de streaming, empero, es ‘ninguna’ (22,1

%), antes que cualquier otra marca mencionada que ofrece contenidos digitales. De este

modo —al menos para difundir imaginarios colectivos sobre Colombia— Prime Video de

Amazon (21,1 %), Movistar Plus (17,9 %), HBO (17,9 %), la tradicional televisión (15,8 %),

Disney (8,4 %), Apple TV (2,1 %), Filmin (1,1 %) y Hulu (0,0%) se encuentran rezagadas.

Adicionalmente, una persona (1,1 %) aseveró que no ve series, sino películas.
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Gráfico 11. Razones por las que los encuestados se ven atraídos por las series

Una distribución más equitativa se puede evidenciar en las respuestas a la pregunta ‘¿Por qué

te llaman la atención estas series’: un 38,9 % aseguró que la curiosidad fue la razón que le

atrajo hacia este tipo de producciones, un 32,6 % se interesó debido a las temáticas de las

series en cuestión y un 29,5 % no señaló ‘ninguna’ razón para sentirse atraído por estas

ficciones sobre Colombia, a pesar de tener la posibilidad de expresar otro argumento en un

apartado escrito.

Una muestra de la influencia de estas series en el imaginario colectivo sobre Colombia se

evidencia en el 16,8 % que expresó sentirse conectado con la historia puesta en pantalla. Por

otro lado, la técnica narrativa significó que el 10,5 % de las personas encuestadas optaran por

dedicar su tiempo a ver estos productos audiovisuales.

Y, aunque en menor proporción, una señal aún más fehaciente de la influencia de las

producciones en cuestión sobre el imaginario que se tiene sobre Colombia se hace patente en

el 5,3 % que manifestó que estas historias le enseñan —¿de “historia”?—.

Dos personas se decantaron por expresar sus opiniones sobre estas series en términos

escritos: una explicó que no le gusta “la imagen que dan” las series; otra, reveló que buscaba

“saber, intuir un poco de lo que ocurre en el mundo”.

Eso sí, ninguna persona reconoció sentirse identificada con los personajes presentados en las

ficciones sobre Colombia.
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6. Análisis de los resultados

A través del estudio cuantitativo, en este caso la encuesta, se lograron obtener las respuestas a

los objetivos planteados en el estudio: conocer cuáles son las series de ficción sobre Colombia

más vistas en España, relacionar el imaginario colectivo sobre Colombia en España con las

series de ficción más vistas, identificar la percepción de los habitantes de España sobre

Colombia, mostrar cuáles son las plataformas de mayor acceso a las series de ficción en

España y también se consiguió responder a la pregunta de investigación planteada ¿Qué

influencia tienen las series de ficción sobre Colombia en la creación del imaginario colectivo

sobre el país en cuestión en España?

En cuanto a los datos demográficos destacó el hecho de que un 49,5 % de los entrevistados se

encontraran entre los 41 a 60 años, se infiere que esta población ha estado inmersa en la

época del auge migratorio de colombianos a España en la década de los 70, del inicio de la

época del conflicto armado en Colombia y del florecimiento del narcotráfico a finales de los

setenta, factores evidentemente determinantes a la hora de concebir un imaginario sobre

Colombia. Como lo exponía Jesús Antonio Pardo León (2018): “La influencia del

narcotráfico afectó a todas las capas sociales de la población colombiana, sin medir

profundamente el influjo internacional de este, como la mistificación del consumo de drogas

en EE. UU. y Europa a través del cine, la moda, la música y la publicidad”, la narcocultura

con todas sus características se evidenció en los contenidos audiovisuales y fue una

representación distintiva que forjó en gran medida el imaginario colectivo sobre Colombia.

Además de la edad, se evidencia un índice más alto de participación femenina con un 54,7 %,

sin embargo, la visión masculina también se constata con una cifra similar (44,2 %), eso

quiere decir que en la muestra se evidencia una participación casi equiparable de ambos

géneros, lo que permite diversidad de respuestas a la hora de representar el imaginario

colectivo sobre Colombia.

En cuanto a nacionalidad, el 75,8 % de las personas procedían del continente europeo, lo que

refiere una mirada con una tendencia de la visión occidental, y los latinoamericanos obtienen

la segunda posición con un 22,1 %, lo que muestra una representación de una visión más

próxima geográficamente y culturalmente.
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Como dato significativo sobre los estudios cursados por los encuestados, se constata que el

76,9% de los encuestados contaban con formación profesional, ya fuera estudios

universitarios, grado superior o medio y doctorado, lo que puede ser un factor que repercute

en la producción del imaginario colectivo.

Es notable que, en lo relativo a las palabras que usaron los encuestados y la relación con las

series que vieron, la temática de narcocultura acaparó, junto al café, gran parte de las palabras

usadas por los encuestados. En términos simples, al sacar inferencias sobre este ejercicio,

sobre Colombia prevalecen dos imaginarios marcados: uno ligado a los rastros del

narcotráfico —que hay que reconocer que sigue actuando en el país— y el otro ligado a la

cultura cafetera, una marca que los propios gobiernos colombianos han promovido hacia el

exterior y que claramente las series de ficción también han promocionado como un papel

importante en esta representación tanto hacia un lado más delictivo como a hacia un lado

cultural con referentes distintos. Otra temática importante es la de la música, donde Shakira y

el reggaeton son los principales mencionados, esto puede deberse a las últimas canciones que

ha lanzado la artista, que ha sido un icono de la música colombiana por varios años y en la

actualidad debido a que su vida personal ha acaparado la atención con sus últimos éxitos

musicales, y en cuanto al reggaeton también han habido en los últimos años artistas que se

han labrado un reconocimiento internacional y gracias a la interculturalidad, este género ha

acaparado los rankings musicales en el país europeo.

Los datos más significativos en cuanto a los hábitos de consumo de los encuestados revelan

que las series con mayor influencia están relacionadas con la narcocultura: Narcos en primer

lugar y en segundo Pablo Escobar, el patrón del mal, sin embargo, dentro de este ranking de

las más vistas se puede ver, en la tercera posición, una serie donde el contenido se basa en las

temáticas de drama, comedia y —sobre todo— romance y desamor, excluyendo las temáticas

de narcotráfico, drogas y centrándose en escenas donde primaba la naturaleza y relatos de

relaciones amorosas y drama. Esa producción es Pasión de gavilanes. Después podemos

observar que la categoría ninguna también cuenta con una posición elevada, esto puede

deberse a que la mayoría de los encuestados pertenecen a un grupo de edad (41 a 60 años)
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donde la televisión ha sido una tradicional fuente de contenido audiovisual y las series de

streaming han tenido un boom a partir del siglo XXI.

En este contexto, es innegable el rol clave de las plataformas de streaming, principalmente de

la plataforma Netflix para la difusión de información relacionada a Colombia, sea o no

ficción, puesto que casi 7 de 10 (70,5 %) encuestados la usaron para ver una producción

relacionada con esta investigación, que en muchos casos fue Narcos. En un mundo más

globalizado, gracias a estos sitios que ofrecen contenidos digitales, vale la pena preguntarse si

los estereotipos, incluso más que antes, pueden extenderse con rapidez y penetrar en los

imaginarios de las personas, más allá de si se interpretan como positivos o negativos.

Y, al menos en las producciones ligadas a Colombia, hay una ascendencia de Netflix sobre sus

competidoras, que funcionaron como un complemento para acceder a producciones

colombianas de distintos tipos, más que como rivales por la audiencia interesada en estas

temáticas.
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7. Conclusiones

A continuación, se exponen las conclusiones del análisis:

1. Las series de ficción sobre Colombia son un factor determinante en la creación del

imaginario colectivo sobre Colombia en España, aunque no son el único. La música es

también un factor muy influyente así como las personas que conocen.

2. Colombia ha sido representado principalmente con un imaginario colectivo descrito

en 4 temáticas principales la Narcocultura en primer lugar que incluye (drogas,

narcotráfico, cocaína, narcos, cartel, Pablo, mafia y bandas), el Café que incluye

(cultura cafetera, terrenos de cafetales y café) , la música (Shakira, Morat, reggaeton,

salsa, cumbia, vallenato, música) y la naturaleza (verde, naturaleza, selva, biodiversa,

exótica).

3. Las personas que vieron la serie Narcos y Pablo Escobar, el patrón del mal tuvieron

una tendencia a asociar a Colombia con la narcocultura y con la música como segunda

categoría, mientras que las personas que colocaron como selección de series Pasión de

Gavilanes, café con aroma de mujer y la reina del flow tuvieron una tendencia a

relacionar Colombia con la categoría de café y música.

4. La plataforma más usada para visualizar los contenidos referentes a Colombia fue

Netflix.

5. Las series que más consumieron sobre Colombia fueron: Narcos, Pablo Escobar, el

patrón del mal y Pasión de gavilanes.

6. Los libros y el arte son los factores menos influyentes a la hora de crear un imaginario

colectivo en España sobre Colombia.
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