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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es identificar 
y analizar la literatura académica relativa a la 
industria española y la ficción en la última década, 
convulsionada por la aparición y consolidación 
de las plataformas en los últimos años (2013-
2023) en las publicaciones indexadas en la base 
de datos de Scopus. Se han identificado 231 
manuscritos que se han agrupado en diferentes 
eslabones de la cadena de valor: los artículos 
relativos a la creación suponen un 11,68%. 
Los de distribución serían un 36,79%, y los de 
producción, un 19,04%; en consumo, 30,30% y 
en exhibición, 2,16%. Desde 2013 se observa 
una tendencia: la consolidación del campo de 
la Distribución Es en 2016 cuando se percibe un 
aumento de la producción científica a raíz de la 
llegada de Netflix en España en 2015, pero se 
ratifica que la introducción del VOD en España 
ha sido lenta. La producción científica aumenta a 
partir de 2018 y especialmente a partir de 2019 
hasta la actualidad (2023), donde se concentran 
la mayor parte de los manuscritos. y a partir de 
2019, con 21 publicaciones sobre Consumo, se 
ratifica una línea de investigación sobre recepción 
y consumo de contenidos.
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ABSTRACT

The aim of this research is to identify and analyse the 
academic literature related to the Spanish industry 
and fiction in the last decade, convulsed by the 
emergence and consolidation of platforms in recent 
years (2013-2023) in the publications indexed in 
the Scopus database. A total of 231 manuscripts 
have been identified and grouped into different 
links in the value chain: articles relating to creation 
account for 11,68%. Those on distribution would 
be 36,79%, and those on production 19,04%, 
in consumption 30,30% and in film exhibition, 
2,16%. A trend has been observed since 2013: 
the consolidation of the field of Distribution It is in 
2016 when an increase in scientific production 
is perceived as a result of the arrival of Netflix in 
Spain in 2015, but it is ratified that the introduction 
of VOD in Spain has been slow. Scientific 
production increases from 2018 and especially 
from 2019 to the present (2023), where most of 
the manuscripts are concentrated, and from 2019, 
with 21 publications on Consumption, a line of 
research on reception and consumption of content 
is ratified.
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1. INTRODUCCIÓN

El peso en la economía de la industria audiovisual es cada vez más importante. En 2022, 
los servicios audiovisuales (medios públicos, TV generalista, radio y televisión de pago y los 
ingresos de suscripción bajo demanda, salas de cine y video) supusieron 129.181 millones 
de euros en Europa (OBS, 2024b). Si se agregasen los datos de las empresas productoras y 
distribuidoras de contenidos audiovisuales, la cifra aumentaría considerablemente. En 2023, 
cerca de 2000 películas fueron producidas en Europa y Reino Unido y 1200 títulos de ficción 
televisiva (23000 episodios y 14000 horas (OBS, 2024a, p. 14). Los servicios audiovisuales 
en Europa son 12.466, en 2022, de los cuales, 9349 son TV y 3315 Video bajo demanda) 
(OBS, 2024a, p. 28).

El impacto del audiovisual no sólo es económico, sino que tiene implicaciones sociales, ya que 
se dedican cada vez más horas a ver contenidos audiovisuales. Latorre (2014, p. 18) analiza 
la tipología de productos audiovisuales y los costes y distingue entre el valor intrínseco del au-
diovisual, en tanto que entretenimiento, del valor institucional (impacto económico o industrial). 
Este último aspecto institucional es subrayado por KEA (2006), que señala que las industrias 
creativas pueden suponer hasta el 7% del PNB.

La industria del audiovisual es compleja, porque conviven grandes y pequeñas empresas, pri-
vadas y públicas. Asimismo, la industria audiovisual es una industria concentrada (UNCTAD, 
p. 73): los veinte primeros filmes en Europa suponen el 48% del total de ingresos en Europa. 
En otras palabras, 156 filmes –de los más de 12 000 filmes estrenados– generan el 80% de 
los ingresos. La concentración es también visible en que las principales empresas productoras y 
distribuidoras de películas en Europa son las grandes transnacionales. Los cuatro más grandes 
grupos de televisión en Europa concentran el 71% de las audiencias (OBS, 2024a, p. 30).

La industria audiovisual en Europa ha sufrido significativas transformaciones en los últimos años 
y cambios en los comportamientos del consumidor. Plataformas como Netflix han cambiado la 
industria hacia un modelo bajo demanda, aprovechando los ingresos basados en suscripciones 
para monetizar el contenido (Leiva et al., 2021).

Las plataformas implican cambios en la estructura global de la producción de filmes y series y 
generan el aumento de los contenidos audiovisuales (Chalaby, 2024), lo que ha significado un 
aumento en la producción de series de ficción, así como en la circulación de series en todo el 
mundo, que se han convertido en evidentes marcos de referencia de la sociedad contemporá-
nea (Saavedra et al., 2025). En este mercado global de series impulsado por las plataformas, 
están surgiendo nuevos centros creativos (países escandinavos, Israel, Turquía, Corea, y/o 
España). Aunque siempre se considera la globalización del audiovisual como una caracterís-
tica, que se da en paralelo a la de muchas industrias culturales (UNCTAD, 2024, p. 3 y ss.), 
esa globalización comienza a ser diferente. Existe una reorganización de la producción de 
películas y de series, de forma que lo global y lo local se entremezclan como resultado de la 
potenciación de las producciones locales por las plataformas para así multiplicar la cantidad 
de producciones e incrementar su atractivo. Esa tendencia se correlaciona con el fomento de 
producciones “nacionales” por parte de las instituciones y organismos encargadas de crear, 
apoyar y promocionar la industria audiovisual (Pedro, 2022). 
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2. DISEÑO Y MÉTODOS

Para abordar el análisis de las distintas publicaciones respecto a la industria audiovisual espa-
ñola de ficción, se ha optado por categorizar la producción según la cadena de valor (crea-
ción, producción, distribución, exhibición y consumo). Esa clasificación permite analizar el 
peso “investigativo” que tiene cada uno de los eslabones en la cadena de valor y observar la 
tendencia y los cambios en las investigaciones durante el periodo que se considera. La cadena 
de valor es un instrumento muy sencillo (Wirtz, 2022; Wirtz, 2003), que permite estudiar las re-
laciones entre las diferentes industrias audiovisuales (radio, televisión y películas), a la vez que 
permite crear mapas conceptuales mediante la integración en su seno de las palabras claves. 
Cadena de valor se equipara al concepto de hilera, que ha sido desarrollado en la economía 
industrial francesa (Bouquillion, 2019).

Se ha elegido 2013 como fecha de inicio porque aún no habían venido las grandes platafor-
mas transnacionales, como Netflix (que se inicia en España en 2015), HBO (2016), Disney 
Plus (2020), etc. Antes de 2013 ya existían plataformas como Filmin (2007), que preparan el 
camino de los cambios en el consumo, y en el resto de los eslabones de la cadena de valor.

La investigación apuesta por la revisión de todos los artículos de investigación publicados entre 
2013 y 2023 que versen sobre la industria audiovisual española en el campo de la ficción des-
de una perspectiva industrial. Para ello se ha utilizado la base de datos de Scopus por su peso 
en el campo de Humanidades y Ciencias sociales. Se trata de la primera revisión scopusiana 
de la industria audiovisual desde la perspectiva de la cadena de valor de la ficción española. 
La última gran revisión ha sido sobre series de televisión españolas de ficción (1998-2020), de 
Mateos-Pérez (2021). 

El objetivo ha sido buscar una fórmula de búsqueda que integrara todos los eslabones de la 
cadena de valor (creación, producción, distribución, consumo y exhibición). Unas búsquedas 
más sistematizadas y complejas (con 80 ítems que englobaran los eslabones de la cadena de 
valor) ocasionaron varios desvíos y desajustes en el objeto de estudio. Tras varias consultas con 
profesionales de Biblioteconomía, se optó por una fórmula más sintética y operativa. 

En esa búsqueda se encontraron 488.

Figura 1. Fórmula elegida para la realización de la búsqueda

La búsqueda en la base de datos de Scopus fue realizada el 6 de noviembre del 2024 ante el 
personal técnico de Biblioteconomía de UPV/EHU, en el campus de Leioa y dio como resultado 
469 resultados. Se delimitó el periodo a 2013-2023 y se optó por la búsqueda «Title/Abstract/
Keyword». En la siguiente fase se cuestionaron y se eliminaron aquellas investigaciones que no 
fueran objeto de una perspectiva industrial y que no se circunscribieran a la ficción española 
en la industria audiovisual. Así, se detectaron grupos de artículos con un enfoque de semiótica 
textual, historiografía (estudios de la industria audiovisual en la Guerra civil, star system, cinefi-
lia o neocolonialismo) o análisis fílmico.
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Finalmente, se eliminaron manuscritos que no tuvieran una vinculación directa con los eslabones 
de la cadena de valor involucradas con la ficción, tales como artículos exclusivos sobre Twitter, 
Educación, Relaciones Públicas, Cine documental, Informativos, Media Studies… El corpus to-
tal de artículos indexados en Scopus válidos para esta investigación está compuesto por 231 
obras, distribuidas de la siguiente manera: en creación 27; en distribución 85; en producción 
44; consumo 70 y en exhibición 5. 

Gráfica 1

Se ha utilizado Zotero para el análisis bibliométrico, además de los datos de citas facilitados 
por Scopus, que permite visibilizar su rendimiento e impacto. Después de exportar los datos a 
Zotero se ha procedido a realizar un análisis crítico de las publicaciones.

El objetivo de esta investigación es clasificar y analizar la producción científica indexada en 
Scopus entre 2013 y 2023 desde el punto de vista de los eslabones de la cadena de valor. Los 
objetivos específicos serían las siguientes:

O1. Analizar la producción científica sobre la industria audiovisual del período objeto de 
estudio, a través de los eslabones de la cadena de valor y las temáticas.

O2. Explorar el impacto de las publicaciones, a partir del estudio de las citas (año por 
año).

O3. Identificar las tendencias y las lagunas de los eslabones de la cadena de valor que 
hagan referencia a la presencia de la ficción en la industria audiovisual española.
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3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

Tabla 1. Artículos publicados entre 2013-2023 por cada eslabón de la cadena 
de valor

Total20232022202120202019201820172016201520142013
2744534310030Creación
4429476071143Producción
85131411646445810Distribución
510100000003Exhibición
701111697827414Consumo
2313138272521171412101620Total

La producción científica aumenta a partir de 2018 y especialmente a partir de 2019 hasta la 
actualidad (2023), donde se concentran la mayor parte de los manuscritos. 2013 no es un año 
fructífero (20 en total) a excepción del campo de la distribución, donde se publican 10 obras, 
relacionadas con la coyuntura de diversas iniciativas y regulaciones que afectan a la circulación 
de películas. Desde 2013 se observa una tendencia: la consolidación del campo de la distribu-
ción y el impacto de una línea de investigación, como la traducción, el doblaje y los subtítulos. 
Es en 2016 cuando se percibe un aumento de producción científica a raíz de la llegada de Net-
flix en España en 2015. En 2016, 2017 y 2018 se asienta esa tendencia y a partir de 2019, 
con 21 publicaciones sobre consumo, se ratifica una línea de investigación sobre recepción y 
consumo de contenidos. En 2021 (con 27 publicaciones), 2022 (con 38) y 2023 (con 31) se 
concentran la mayor parte de los estudios comparativos y transnacionales sobre la cadena de 
valor de la ficción española.

Los resultados determinan que el eslabón menos estudiado (el que menos artículos recoge) es la 
exhibición, y dentro de esta, la evolución de las prácticas de visionado en salas, en compara-
ción con los estudios de las plataformas de streaming. El mayor número de artículos correspon-
de a la distribución y al consumo, que suponen el 67% del total; esto se explica por la consoli-
dación de las plataformas de streaming y por el consumo inducido debido a la gran cantidad 
de contenidos disponibles. Lejos queda la producción (19,04%), la creación (11,68%), y más 
lejos aún, la exhibición en salas (2,16%)

Tabla 2. Número de artículos en cada eslabón de la cadena de valor por año
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4. RESULTADOS

Debido a la evolución experimentada por la ficción desde la llegada de las plataformas de 
streaming a España, se podría establecer una categorización: un primer período que abarcaría 
los años 2013-2018 y un segundo período (2019-2023), donde se puede percibir una mayor 
producción derivada de la consolidación de los flujos de productividad.

Se ha articulado el análisis en torno a cinco eslabones: creación, producción, distribución, 
exhibición y consumo.

4.1. CREACIÓN

El cine pierde relevancia en lo referente a la creación. En 2014 se publican dos artículos que 
abordan la problemática de la creación de un cine nacional según las ayudas públicas (Triana-
Toribio, 2014; Kourelou et al., 2014), temática que ya no se volverá a estudiar en los siguientes 
años. Sí se repite en sendos artículos la cuestión de la adaptación (García-Pedreira & da Silva, 
2022; Sabarís, 2018) en la animación y el cine gallego fantástico respectivamente; y se trata 
el cambio cualitativo en el género de thriller español (Camporesi & Fernández Meneses, 2018). 
En los últimos años las investigaciones que no tratan las plataformas ni la televisión investigan 
sobre las iniciativas público-privadas para impulsar la creación audiovisual en laboratorios 
específicos para ello.  Escalona (2023) lo hace en Huesca; Fernández (2021) respecto a la fun-
ción de Tabakalera en Donostia; y Unceta et al. (2021) desgranan la iniciativa entre Diputación 
de Gipuzkoa y el sector privado para la creación audiovisual. También se abordan análisis so-
bre la incorporación de la mujer en los oficios del cine (Camí-Vela, 2014; Herrero-De-la-Fuente 
et al., 2022). Por un lado, uno de los artículos realiza una revisión histórica de la labor de las 
cineastas catalanas y, por otro lado, Women in the audiovisual industry. The case of Spain as 
the new hub of European production (Herrero de la Fuente, Gago y Saavedra, 2022) relata la 
incorporación de las mujeres en áreas de dirección, fotografía y composición de música, ade-
más de otros oficios más feminizados como maquillaje, vestuario y peluquería. Es relevante el 
estudio que investiga hasta qué punto la entrada de las empresas de streaming ha impactado 
en la creatividad del proceso de producción en España (Medina et a., 2022), ya que la mujer 
permanece infrarrepresentada en la industria audiovisual española (Saavedra et al., 2022).

Respecto a los artículos enmarcados en la ficción televisiva, se tratan también temas como el 
papel de la mujer en la creación, aunque centrados en un nombre: Teresa Fernández Valdés, 
responsable de la productora Bambú que ha colaborado con Netflix en la creación de la serie 
Las chicas del cable (Cascajosa, 2023; López Rodríguez & Raya Bravo, 2019). La creciente 
demanda de contenido de las plataformas es objeto de análisis de muchos artículos, y varios 
no hacen distinciones entre las series para los televisores tradicionales y las VOD (Pérez, 2021). 
Se puede encontrar otra clasificación entre los temas tratados: aquellos que analizan la ficción, 
siempre desde el lado de sus claves creativas, previa a las plataformas (Morales, 2020; Tous-
Rovirosa et al., 2020) o quien considera que la influencia de las telenovelas latinoamericanas 
ha influido en la narrativa actual (Morales Morante et al., 2020). Es interesante señalar que 
existen varios artículos, además del nombrado, que buscan la fórmula secreta del éxito de las 
series actuales (Fedele et al., 2021); un nuevo “canon televisivo” (Hidalgo-Marí et al., 2022).
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Montero (2019) se pregunta, por su parte, si existe un modelo de televisión para la ficción que 
represente la transición española, y hay quien, mediante un análisis comparativo, encuentra en 
la ficción española, concretamente en El Ministerio del tiempo, un ejemplo de televisión de ca-
lidad frente a otras más estandarizadas (Smith, 2018). En líneas generales, los investigadores 
valoran positivamente la calidad en la creación de ficción, tanto con anterioridad a las plata-
formas como en la actualidad; Pousa & Fornasari (2017) analizan la exportación de Cuéntame 
a otras televisiones. 

Respecto a las televisiones generalistas, resalta por su singularidad, un estudio sobre el canal 
autonómico valenciano A Punt desde 2013 a 2019 (Soler-Campillo et al., 2019). En esa área 
se encuentran dos artículos, uno que analiza el humor político en las parrillas (Gascón-Vera & 
Marta-Lazo, 2023) y otro sobre los telefilms de la tarde desde 2005 a 2020, centrándose en el 
cambio producidos por la incorporación de mujeres directoras y el COVID (Tello Díaz, 2023). 

Se puede concluir, por un lado, que muchos de los artículos aquí referidos centran su mirada 
en el género televisivo, esto es, telenovelas (Morales Morante et al., 2020), telefilms (Tello Díaz, 
2023), humor (Morales, 2020) y policiaco (Tous-Rovirosa et al., 2020) previos a las platafor-
mas, y otros tantos sobre las claves narrativas más populares y exitosas actuales (Fedele et al., 
2021; Hidalgo-Marí et al., 2022; Pérez, 2021; Smith, 2018), así como una investigación sobre 
la estructura exitosa de las series de streaming basado en los mitos (Fedele et al., 2021). Sin 
embargo, apenas se detiene la academia en los oficios de la creación. Aparte de los referidos 
a la incorporación de la mujer (Camí-Vela, 2014; Herrero-De-la-Fuente et al., 2022) y el caso 
de éxito de Teresa Fernández Valdés, la showrunner de Las chicas del cable), sólo se ha encon-
trado un estudio sobre los nuevos ejecutivos creativos que han surgido del nuevo ecosistema 
audiovisual (Higueras Ruiz et al., 2021), también conocidos como showrunners. Se echa de 
menos la mirada hacia los profesionales para dilucidar los cambios que están teniendo lugar.

Gráfica 2. Nube de palabras del eslabón de Creación 

Respecto al impacto de las publicaciones, si se observa su número de citaciones, se deduce que 
de las 26 sólo 19 han sido citadas, de las cuales 13 han obtenido entre 1 y 5 citas. De hecho, 
cinco artículos registran 3 citaciones y otros cinco, 1. Las publicaciones con más citas son cinco 
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artículos: uno de la revista Bulletin of Hispanic Studies la reflexión sobre sobre cine nacional y 
financiación (7 citas), escrito por Triana-Toribio (2014). Otro artículo se encuentra en ese mismo 
nivel, con 10 citas, concretamente sobre los laboratorios de creación de ámbito público-privado 
en Gipuzkoa, publicado en Sustainability (Unceta et al, 2021). El artículo con mayor diferencia 
en las citaciones, con 27 referencias obtenidas, es una investigación comparativa entre los ci-
nes de Italia, Grecia y España, vinculando crisis y creatividad. Subrayan la dificultad de tener 
carreras asentadas (Kourelou et al., 2014). Con la perspectiva del tiempo, se puede concluir 
que las creaciones se han multiplicado gracias a las políticas de incentivos fiscales (el caso 
vasco es paradigmático), el aumento de las producciones y el impulso de las plataformas, entre 
otros indicadores., como veremos a continuación.

A modos de resumen, hay que señalar que sólo 10 de los 27 recogidos tratan temas distintos a 
la ficción televisiva, entendida la televisión como plataformas o televisión generalista. 2021 es 
el año que mayor número de artículos condensa, con 5 publicaciones. 

4.2. PRODUCCIÓN

La competencia entre plataformas, canales de pago y televisiones en abierto ha multiplicado 
exponencialmente la producción de series, la mejora de calidad de las mismas y la fragmenta-
ción de la audiencia (Mateos-Pérez, 2021). Los estudios sobre series de ficción constituyen una 
de las líneas de investigación más fructíferas. Fundamentalmente porque la ficción televisiva 
contemporánea ha logrado el favor de la audiencia y de la crítica especializada (Mateos-Pérez, 
2021). En general, las plataformas digitales han venido a impulsar un nuevo escenario de pro-
ducción, distribución y formas de consumo, por lo que es fácil que algunos manuscritos hablen 
directa o indirectamente de varios eslabones de la cadena de valor. Aun así, en este apartado 
se concentran los artículos que ponen la producción en su centralidad.

Los artículos que versan sobre producción y distribución son coincidentes en muchos de los 
casos, en cuanto a temáticas, tendencias y perspectivas. En los primeros años (2013-2017) 
predominan los manuscritos que versan sobre la televisión y a partir de 2018 se observa una 
tendencia en alza del streaming como objeto de análisis. El nuevo escenario de concentración 
de los grandes grupos mediáticos tiene un impacto relevante en las fases de producción y dis-
tribución. Por tanto, la concentración y la dimensión de las productoras tienen una incidencia 
mayor en la producción de ficción, que bascula entre la atomización de las empresas y la con-
centración vertical (Lacalle y Sánchez-Ares, 2019).

Entre 2013 y 2018 se concentran varios artículos sobre la concentración, el proceso de digitali-
zación, el duopolio y el mercado televisivo español en un contexto en el que las tendencias des-
de la óptica de la perspectiva industrial son la digitalización y la fragmentación de audiencia 
(Medina y Prario, 2013). El panorama televisivo cambia drásticamente con la puesta en marcha 
de Mediaset España y Atresmedia, que dominan el 54% de la audiencia abierta y controlan el 
88% de los ingresos publicitarios. También han cambiado toda la cadena de valor televisiva y 
han reducido drásticamente la competencia en los mercados de producción audiovisual y en la 
adquisición de derechos para retransmitir contenidos audiovisuales (García-Santamaría, 2013).

Los estudios comparativos y transnacionales ayudan a establecer una cartografía más enri-
quecedora sobre el impacto del mercado televisivo en tiempos de crisis. Asimismo, la crisis 
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económica y financiera impactó en las industrias cinematográficas de España, Italia y muy 
gravemente en la de Portugal. El artículo “El impacto de la crisis en la industria cinematográfica 
en Europa”, de 2016, el único publicado durante ese año, parte de la premisa de que varios 
sectores productivos se mostraron incapaces de adaptarse a las condiciones que imperan en los 
mercados globalizados, entre ellas la industria cinematográfica, aportando datos del 2000 y 
2013. Los productos cinematográficos de los países peor posicionados están lejos de tener una 
aceptación masiva en los mercados mundiales, pero, en cambio, sus respectivos mercados do-
mésticos son altamente demandantes de los productos realizados y exportados por las majors, 
principalmente estadounidenses. De esta manera, ese trabajo constata que el mercado cinema-
tográfico europeo de ficción es deficitario (Arriaza Ibarra y Berumen, 2016). En la actualidad, 
las perspectivas actuales son más halagüeñas, con un desplazamiento claro de la creación 
que iba dirigido a los cines a la producción de las plataformas audiovisuales (Observatorio de 
creación audiovisual, 2025, p. 8)

La tendencia a la externalización de la producción de contenidos favorece la entrada de grupos 
de capital internacional en la producción de contenidos de televisión, lo que impide la creación 
de formatos españoles de proximidad en ficción (Medina-Nieto y Labio-Bernal, 2019). En ese 
sentido, tras estudiar 490 producciones de ficción propia, estrenadas en las cadenas estatales 
entre 1990 y 2017, una investigación revela que más del 60% de las productoras indepen-
dientes únicamente han participado en una sola ficción, mientras que 10 empresas (los grupos 
RTVE, Atresmedia y Mediaset, y siete productoras independientes) son responsables de más 
de la mitad de los estrenos (Lacalle y Sánchez-Ares, 2019). Es reseñable que muchas investi-
gaciones comparten un diagnóstico común: la alarma de la concentración, la facilidad para 
emprender y las dificultades para asentar una carrera profesional desde el primer estreno. Así, 
una investigación sobre las producciones cinematográficas españolas de 2016, 2017 y 2018 
concluye que tras el éxito de los estrenos de las películas intervienen un reducido grupo de 
productoras y la intervención de las cadenas de televisión (Pérez-Rufí Castro-Higueras, 2020).

En cuanto a la presencia y liderazgo de la mujer en el audiovisual, los resultados muestran un 
ligero impacto positivo de las OTT sobre la empleabilidad de la mujer en la industria audiovi-
sual, en un sector que, no obstante, continúa altamente masculinizado y en el que son todavía 
minoritarias las producciones de liderazgo femenino en cine y televisión (Izquierdo-Castillo y 
Latorre-Lázaro, 2021). Son necesarias las investigaciones que apunten a las formas de trabajo 
de creación, que discutan y ofrezcan datos sobre la autoría, que describan las relaciones con 
los canales de emisión durante el proceso, que expliquen el funcionamiento de escritura y pro-
ducción de las series o que se amplíen con el objetivo de relacionar, de manera más estrecha, 
la producción y el contenido (Mateos-Pérez, 2021).
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Gráfica 3. Nube de palabras del eslabón de Producción 

A modo de resumen, se constata el mayor impacto de los estudios comparativos que analizan 
el impacto de pandemia en las televisiones europeas (con una presencia destacada de 2022, 
el año más prolífico) y la preocupación por las desigualdades en la era streaming. Destaca la 
idea de que en España la desigualdad en la industria cinematográfica está vinculada a estruc-
turas sociales más amplias (Jansson y Calderón-Sandoval, 2022). La investigación recalca que 
las opciones para las mujeres varían según sectores y especialidades. El cine, por ejemplo, 
presenta situaciones de mayor desigualdad que la televisión; y la ficción menos oportunidades 
para las mujeres que el documental (Izquierdo-Castillo y Torres-Romay, 2023). Sobresalen, asi-
mismo, manuscritos que giran en torno a los fondos europeos y las coproducciones (Eurimages), 
que muestran un aumento de las coproducciones, pero no necesariamente del aumento de la 
audiencia o la producción a partir de la concentración de productoras (Lacalle y Sánchez-Ares, 
2019) o el estado de ficción televisiva española a partir de la desregulación.

4.3. DISTRIBUCIÓN

Los cambios derivados de la consolidación de las plataformas han alterado el modelo con-
vencional de distribución y afectan a los tiempos de exhibición entre ventanas, los formatos y 
hábitos de consumo, la comunicación y la interactividad con la audiencia (Izquierdo, 2021). 
En 2013 se publicaron 10 artículos sobre la distribución de los contenidos de ficción en Espa-
ña que ponen en evidencia la recesión de la industria televisiva (Medina, Barrón, 2013) y el 
comienzo de un nuevo modelo de promoción, distribución y exhibición en el universo digital 
(Deltell y García, 2013). En 2012 la Comisión europea puso en marcha una iniciativa conoci-
da como “Circulación de las películas en la era digital” que coloca en el centro del debate los 
beneficios de los estrenos simultáneos (salas de cine, televisión, VOD e Internet) en diferentes 
plataformas el mismo día. Por los retos, cambios y desafíos que provoca, la distribución es el 
campo de la cadena de valor que mayor número de publicaciones ha generado entre 2013 y 
2023: 89. 
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El artículo “La promoción fílmica en el universo digital. Hacia el ocaso de la exhibición ci-
nematográfica (Delltel y García Fernández, 2014) establece las bases de un nuevo modelo 
multiplataforma y multifactorial. La producción científica indexada en Scopus en 2013 pone 
el foco, a su vez, en formas de producción y distribución que crean comunidad desde que en 
2007 irrumpiera en España la primera web y plataforma de crowdfunding (Partizipa) y nuevos 
soportes de producción y distribución.

En 2014 se prosigue una línea de investigación sobre las nuevas vías de producción, distri-
bución y exhibición del cine español y la re-adaptación constante de los formatos de ficción. 
Predominan los artículos (ocho en total) que articulan un discurso sobre la potencialidad de la 
ficción española ante la llegada y consolidación de las plataformas VOD y la concentración de 
grupos de comunicación, gracias a la compra de Mediaset y Atresmedia, de Cuatro y Antena 
3, respectivamente (García Santamaría et. al., 2014). Por tanto, la demanda de una produc-
ción cada vez más diversificada está llevando a la necesidad de priorizar la recuperación de 
imágenes de los archivos para su reutilización (López de Quintana, 2014).

2015 supuso un hito en la distribución en España con la llegada de Netflix a España. La pro-
ducción científica (5 artículos) subraya los sistemas online de distribución (Iptv, smart tv, content 
portals) que auspiciaron la presencia de las plataformas OTT y el comienzo de un nuevo ecosis-
tema que está a punto de consolidarse (Navarro Sierra, 2015) y el impacto de la digitalización 
en la televisión de pago en España (Medina, Herrero, Etayo, 2015), el artículo más citado con 
10 citas. 2016 y 2017 son años de transición respecto a la producción científica derivada de 
la llegada de las OTT a España. La mayoría de los artículos (4 en total) muestran una mayor 
diversificación sobre el rol y el papel de la distribución de los contenidos de ficción, centrados 
aún en la distribución de contenidos en movilidad de los operadores generalistas españoles 
(Torre, Rodríguez, Barro, 2016). 

La televisión lineal en abierto sigue siendo el medio hegemónico en los grandes mercados 
europeos y los cambios de consumo de televisión coinciden con el auge de la ficción seriada 
televisiva que se inició en Estados Unidos, sobre todo en Europa (Delgado, Prado, Navarro, 
2017). La ficción es uno de los pilares de las cadenas generalistas europeas, y la apuesta es 
claramente por los contenidos seriados, tanto durante el day time como en el prime time (Del-
gado, Prado, Navarro, 2017). La novedad es que, en la franja de máxima audiencia, España 
se desvincula de la tendencia europea, de la misma forma que en los canales públicos hay una 
mayor presencia de contenidos europeos. La distribución, en tiempos de estrategias de bajo de-
manda y de mayor innovación en la circulación de contenidos de ficción, también genera ma-
yor empoderamiento de la audiencia para vivir nuevas experiencias culturales (Linares-Palomar, 
Baraybar-Fernández, 2017).

La línea de investigación sobre la distribución de las películas dirigidas por mujeres ha aumen-
tado en los últimos años gracias a la aportación de nuevas perspectivas. Hay una proporción 
más significativa de mujeres cineastas en el cine independiente que en el cine comercial, sigue 
siendo una minoría, con un rango del 20% (Oroz y Binimelis, 2020). El periodo elegido (2013-
2018) obedece al aumento de la presencia y la visibilidad de las mujeres cineastas indepen-
dientes en festivales cinematográficos, VOD o distribuidoras de cine. Esa subrepresentación no 
sólo afecta el valor cultural del trabajo de las mujeres, sino que también plantea interrogantes 
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sobre la naturaleza de un tipo de prácticas cinematográficas independientes que reivindican la 
diversidad cultural (Oroz y Binimelis, 2020). El marco regulador europeo de los servicios audio-
visuales bajo petición y de intercambio de vídeos (2018 y 2019), en el contexto de intersección 
y convergencia entre la televisión y los servicios de Internet, deja un panorama lleno de retos y 
desafíos. Las plataformas objeto de estudio que operan en España requieren una adaptación 
al nuevo escenario audiovisual europeo, especialmente en lo que se refiere a contenidos para 
menores, verificación de edad de usuarios y porcentaje de producción europea (Aguado-Gua-
dalupe y Bernaola, 2019).

2021 es uno de los años de mayor producción científica y el de mayor repercusión de los ar-
tículos relativos a la distribución de la ficción española. Aumentan las investigaciones sobre el 
análisis de la traducción de los contenidos de ficción, las estrategias en redes sociales de las 
plataformas, accesibilidad, estudios comparativos y transnacionales. Una investigación conclu-
ye que Netflix contribuye a los desequilibrios de poder existentes entre los mercados ya que el 
contenido estadounidense domina los cuatro catálogos europeos (Iordache, 2022). La eventual 
integración de Netflix en el panorama televisivo español y su distribución transnacional de La 
casa de papel (2017-21) sirven como una doble lección objetiva sobre cómo ocurren las rela-
ciones glocales durante TVIV. 

Gráfica 4. Nube de palabras del eslabón de Distribución 

A modo de resumen, la producción científica del 2018 indexada en Scopus ratifica que la 
introducción del VOD en España ha sido lenta. Convergen investigaciones sobre estudios de 
caso (Clarés-Gavilán y Medina-Cambrón 2018, sobre Filmin) y la oferta audiovisual de servi-
cios de streaming en España. Sobresalen los estudios comparativos y pioneros sobre las tres 
grandes plataformas presentes España (HBO, Movistar Plus y Netflix), que se posicionan por 
popularidad, oferta y calidad por delante de sus competidores más jóvenes como Rakuten, Sky 
o Amazon (LIberal-Ormaechea, Cabezuelo-Lorenzo, 2018).

La producción científica sobre la distribución de la ficción durante 2019 (cuatro en total) iden-
tifica una de las líneas de investigación más productivas en los estudios de la distribución au-
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diovisual: el doblaje y los subtítulos. Los estudios comparativos son los más citados (Iordache, 
2022; Castillo, Benítez, Llorens y Luo, 2021). 

4.4 EXHIBICIÓN

En un contexto en permanente mutación, los nuevos modelos de negocio de la industria parecen 
ofrecer alternativas a la comercialización del producto audiovisual que, con todo, no llevarán a 
la desaparición de la exhibición cinematográfica (Gómez Pérez y Pérez Rufí, 2017). Son cinco 
las publicaciones que tienen la exhibición cinematográfica como objeto de estudio. En 2013 se 
publican 3 artículos y una en 2021 y otra en 2023. 

Los artículos ponen de manifiesto la crisis y la (in)capacidad de adaptación en un contexto com-
petitivo y multiplataforma. García Santamaría (2013) sostiene que la digitalización de salas de 
cine en España supone una oportunidad perdida de una potencia mundial en el sector de la 
exhibición. Así, el fenómeno multiscreening trajo consigo en la década de los noventa del siglo 
pasado una profunda transformación de la infraestructura de la exhibición española, propi-
ciando lo que podríamos denominar como la tercera revolución de este sector cinematográfico 
(García Santamaría, 2009).

Elizalde publica sendos artículos sobre el papel, la ubicación, el producto y el precio de las 
salas de cine. En uno de los artículos analiza datos reales del mercado de exhibición de salas 
de cine español donde las empresas (cines) se diferencian en dos dimensiones principales (su 
ubicación geográfica y el conjunto de películas exhibidas). Los datos no sólo muestran una 
compensación, en el sentido de que las salas más cercanas tienden a elegir una mayor propor-
ción de películas diferentes, sino también que existe una tendencia hacia la diferenciación de 
productos máximo-mínimo o mínimo-máximo (Elizalde, 2013). Asimismo, analiza las costum-
bres de los consumidores, que prefieren viajar una distancia más corta y otras dimensiones (la 
película proyectada y las características del lugar, como la calidad del sonido, la comodidad 
de asientos y platea, la existencia de aparcamiento gratuito, etc.). En este mercado, los consu-
midores no sólo cambiarán de sala de cine por las diferencias de precios, pero también por 
otras características (Elizalde, 2023).

En 2021 y 2023 se publican otros 2 artículos que ponen el foco en las salas de cine. Un estudio 
sobre las películas sobre CiFi (ficción climática) estrenadas en salas de cine entre los 2000 y 
2019 revela la madurez alcanzada por la ficción climática en la industria cinematográfica, con 
una producción consolidada, reconocida y rentable, a pesar de la atomización de los equipos 
responsables de los proyectos analizados (Torrico, 2021).
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Gráfica 5. Nube de palabras del eslabón de Exhibición 

 

A modo de resumen, los estudios sobre la distribución eclipsan los estudios sobre la exhibición, 
que examinan de una manera más aislada el fenómeno de las salas de cine (cinema theather). 
Los cinco artículos examinan las debilidades (falta de digitalización) o las potencialidades de 
la exhibición cinematográfica. Persisten los estudios comparativos entre varios países (Francia, 
Alemania, Inglaterra, España e Italia), identificando diferencias y tendencias compartidas y ve-
rificando la existencia de un modelo “continental” de apoyo al cine, basándose en los estrenos 
en las salas de cine (Fanchi y Locatelli, 2023).

4.5. CONSUMO

El consumo audiovisual ha cambiado radicalmente en los últimos diez años. A partir del año 
2015, el streaming emerge como alternativa clave al consumo tradicional de TV y cine. Desde 
entonces, ha dominado el mercado con plataformas como Netflix y YouTube, marcando un cam-
bio hacia contenido personalizado y bajo demanda (Izquierdo-Castillo y Latorre-Lázaro, 2022; 
Carrillo Bernal et al., 2023). Se ha consolidado el consumo de programación en smartphones 
y tablets y la juventud no solo consume, sino que también producen contenido, ampliando el rol 
del espectador a creador. Los patrones de consumo son cada vez más moldeados por recomen-
daciones algorítmicas en plataformas digitales. 

Los estudios de audiencia observan una disminución en el tiempo dedicado a ver televisión 
lineal desde 2013, lo que indica una transformación en las formas en que las audiencias in-
teractúan con los medios. Esa evolución está alineada con el concepto de "televisión líquida", 
que destaca la fragmentación y fluidez en el consumo de contenidos, donde los espectadores 
ya no están atados a una programación fija, sino que pueden elegir cuándo y dónde ver sus 
programas favoritos (Guerrero, Diego, y Kimber, 2017). 

Además, se observa que esa tendencia está ligada a la fragmentación de la atención, con los 
millennials utilizando múltiples pantallas al mismo tiempo, lo que contribuye a que se sientan 
más conectados digitalmente (Guerrero Pérez, 2018). La tendencia “time-shifted” está transfor-
mando el panorama de la televisión, donde la flexibilidad y la personalización se vuelven esen-
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ciales para las plataformas que buscan adaptarse a las nuevas preferencias de los televidentes 
(Neira y Martínez, 2019). Todo ello ha reconfigurado el panorama audiovisual en España en 
los últimos diez años.

A partir del año 2020, varios estudios toman en cuenta la crisis sanitaria generada por la 
pandemia del COVID, que batió records de consumo televisivo en España, y un interés sin pre-
cedentes en la audiencia de los informativos (Andueza-López, López-Plaza, 2020); (Silva-Torres, 
Martínez, Cambra, 2022). También las plataformas de streaming y otras formas de entreteni-
miento digital ganaron relevancia, lo que ha obligado a las industrias del cine y de la televisión 
a adaptarse a esta nueva forma de consumo audiovisual mediante estrategias innovadoras y 
diversificación de plataformas.

Las redes sociales posibilitan la interacción entre las cadenas de televisión y las audiencias, pero 
las investigaciones señalan que los programas más populares no aprovechan la potencialidad 
de esta forma de enganche con su público (Coromina, Delgado, Prado, García-Muñoz, 2020). 
Las cadenas tradicionales han creado sus propias plataformas, como Playz, Flooxer y MTMAD, 
para conectar con el público joven, con diferentes resultados. A pesar del esfuerzo de RTVE al 
crear la plataforma Playz, se detecta una desconexión entre la juventud y la cadena pública 
(Eguzkitza-Mestraitua, Casado-Del-Río, Guimerá-I-Orts, 2023). Los valores de producción, como 
diseño escenográfico, iluminación y calidad del sonido, son factores clave para la percepción 
positiva del público sobre la calidad de los programas de televisión (Guerrero y Etayo, 2015), 
lo que demuestra una creciente atención en la producción visual para captar audiencias en el 
competitivo entorno audiovisual.

“Television consumption and its measurement in Spain: A path to hybrid audiences”, el más 
citado, con 39 veces, estudia el consumo televisivo en España y cómo se mide, proponiendo 
un modelo de audiencias híbridas que combine las métricas tradicionales con las digitales. Las 
autoras abordan el concepto de "televisión líquida" como parte del análisis del consumo televi-
sivo en España, vinculándolo a los cambios en los hábitos de visualización y a las herramientas 
para medir las audiencias. Sostienen que el sistema actual de medición necesita adaptarse al 
nuevo panorama de consumo, donde los espectadores interactúan con múltiples pantallas y 
plataformas (Quintas-Froufe, González-Neira, 2016). El debate persiste ya que el éxito es un 
concepto multidimensional y no solo cuantitativo, por lo que se aboga por incorporar y ponde-
rar valores como la intensidad, la popularidad, el engagement, la relación comercial (Neira. 
Clarés y Navarro, 2024).

Los servicios de video bajo demanda (VOD) están transformando los hábitos de consumo en Es-
paña. Los usuarios se están alejando de la televisión tradicional y favorecen la flexibilidad que 
ofrecen las plataformas bajo demanda. El artículo de Enrique Guerrero Pérez (2018), “Millen-
nials’ abandonment of linear televisión”, citado 40 veces en Scopus, incide en el abandono de 
la televisión lineal por parte de los millennials, destacando cómo los jóvenes están dejando de 
ver televisión convencional en favor de las plataformas digitales, que ofrecen mayor flexibilidad 
en cuanto a horarios y contenidos bajo demanda. Para los millennials, el paso a plataformas 
como Netflix, HBO o YouTube ha sido claro, ya que estas les permiten tener el control total sobre 
qué, cuándo y dónde ver los contenidos, algo que no ofrece la televisión tradicional (Guerrero 
Pérez, 2018). 
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Gráfica 6. Nube de palabras del eslabón de Consumo

 

A modo de resumen, sobresalen los estudios sobre el consumo durante la pandemia, el uso y 
consumo de las redes sociales en la promoción del contenido de streaming (Fernández-Gómez, 
Gómez, Martín-Quevedo, 2023) y el cambio de hábitos en el consumo de ficción. Las OTT 
están consolidándose como un pilar central en el consumo audiovisual contemporáneo, lo que 
obliga a los medios tradicionales a repensar su modelo de negocio y sus estrategias de pro-
gramación (Izquierdo-Castillo, Latorre-Lázaro, 2022). También se aprecia un interés hacia el 
consumo de niños y jóvenes (digital literacy).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo general de esta investigación era clasificar y analizar la producción científica in-
dexada en Scopus entre 2013-2023, poniendo el foco en la ficción española y los eslabones 
de la cadena de valor: creación, producción, distribución, consumo y exhibición. Se echan de 
menos producciones científicas que consideren y reflexionen de forma holística, en su conjunto, 
los eslabones de la cadena de valor de la ficción española. En una obra reciente sobre los fun-
damentos epistemológicos de la comunicación, Miége (2023) muestra su preocupación por la 
gran cantidad de energía investigadora dirigida a aspectos parciales y fragmentados y reclama 
más interacción con los medios profesionales, y la búsqueda de pensamiento académico más 
global. La presente investigación corrobora esa línea de acción.  

En cuanto a las citaciones, la citación media de las publicaciones más citadas por años no su-
pera, en general, las 20 citas, con honrosas excepciones como el artículo “Social media-driven 
customer engagement and movie performance: Theory and empirical evidence”, con 66 citacio-
nes, publicado entre académicos de tres universidades de tres países (Estados Unidos, Francia 
y España), con fuentes de investigación variadas (Unión Europea, Gobierno de España, Junta 
de Andalucía, Francia y Eslovenia).
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En cuanto al objetivo 3 (identificar las tendencias y las lagunas de los eslabones de la cadena 
de valor que hagan referencia a la presencia de la ficción en la industria audiovisual española), 
se observa que los cambios en el sector audiovisual de la ficción española se producen esen-
cialmente por el relativamente reciente auge de las plataformas. La plataformización, no sólo 
al audiovisual (Facebook, Google, Amazon también los son), ha significado la multiplicación 
de trabajos académicos. Sin embargo, la producción científica del 2018 indexada en Scopus 
ratifica que la introducción del VOD en España ha sido lenta. Así, el auge de los manuscritos 
sobre distribución no se ha visto acompañado por el resto de eslabones. 

La llegada y consolidación de las plataformas ha supuesto el crecimiento del número de artícu-
los referentes a la industria del audiovisual, en general, y la concentración de artículos en torno 
a la distribución y al consumo de contenidos audiovisuales. La exhibición en salas es estudiada 
de manera marginal. Ahora bien, aunque hayan perdido peso en el conjunto de ventanas, no 
dejan de tener importancia, porque el éxito de una película en salas, asegura el éxito en el resto 
de las ventanas. En el medio se quedan los estudios sobre la creación y la producción, que en 
cifras absolutas se han incrementado, especialmente desde 2017.

Se echan en falta algunos estudios como el binge-watching y el speed-watching, que son prác-
ticas creadas o amplificadas por las plataformas. De cara a futuras líneas de investigación, se 
podría realizar un mapeo sobre los oficios y las competencias necesarias en un contexto cada 
vez más competitivo y fragmentado, como es el del audiovisual. Sólo se ha encontrado un es-
tudio sobre los nuevos ejecutivos creativos que han surgido del nuevo ecosistema audiovisual 
(Higueras Ruiz et al., 2021), también conocidos como showrunners. En general, se echa de 
menos la mirada hacia los profesionales para dilucidar los cambios que están teniendo lugar, 
así como un análisis periódico sobre la transformación de la producción de ficción del sector 
audiovisual español, con especial énfasis en la Inteligencia Artificial o la multiplataformización. 
Otro estudio complementario sería el de analizar una revisión sistemática de la literatura de 
la industria audiovisual bajo el prisma de género, para observar la evolución, creciente, pero 
insuficiente de las mujeres en los diferentes estadios de la cadena de valor.
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