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Resumen: El fenómeno de la cultura de la cancelación en la industria audio-
visual ha sido escasamente abordado hasta la fecha. Por ello, esta investigación 
analiza las peticiones realizadas en change.org con el objetivo de que se cancele 
alguna producción de la compañía Netflix. Para ello, se realiza un análisis cuan-
titativo de contenido sobre las peticiones de cancelación dirigidas a Netflix y 
registradas en change.org hasta el 17 de julio de 2022. Se detectan 249 peticio-
nes de cancelación, que acumularon 3.066.008 firmas, y que solicitaban la reti-
rada de 63 contenidos distintos. La película La Primera Tentación de Cristo ob-
tuvo el mayor número de solicitudes de cancelación, mientras que el 
largometraje Cuties fue el contenido que acumuló un número de firmas más ele-
vado. El análisis detallado de cuatro producciones muestra que Netflix tiende a 
tomar escasas decisiones acerca de las producciones para las que se solicita 
cancelación, lo que, unido al bajo número de peticiones registrado en el tramo 
final de este análisis, permite concluir que change.org no es un medio eficiente 
para conseguir la retirada de contenidos en esta plataforma audiovisual. 
 
Palabras clave: Netflix; cultura de la cancelación;  
La Primera Tentación de Cristo; Insatiable; After Maria; Cuties. 
 
 
Abstract: The phenomenon of cancel culture in the audiovisual industry has 
been sparsely addressed to date. Therefore, this research analyzes the petitions 
made on change.org with the aim of canceling Netflix productions. To accom-
plish this, a quantitative content analysis is conducted on the cancellation re-
quests directed at Netflix and registered on change.org until July 17, 2022. 249 
cancellation petitions were identified, accumulating 3,066,008 signatures, and 
targeting the removal of 63 pieces of content. The film The First Temptation of 
Christ received the highest number of cancellation requests, while Cuties accu-
mulated the highest number of signatures. Detailed analysis of four productions 
reveals that Netflix tends to make few decisions regarding the productions for 
which cancellation is requested. This, combined with the low number of peti-
tions recorded in the final stage of this analysis, leads to the conclusion that 
change.org is not an efficient means to achieve content removal on this audio-
visual platform. 
 
Keywords: Netflix; Cancel culture; The First Temptation of Christ; 
Insatiable; After Maria; Cuties. 
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1. Introducción 
En los últimos años el término cultura de la cancelación ha emergido con fuerza, 
siendo protagonista de gran atención mediática y convirtiéndose también en 
un concepto estudiado desde múltiples frentes en la arena académica (Ng, 
2020; Norris, 2023; Tandoc et al., 2022). Titulares como Everyone is Canceled 
(Bromwich, 2018) en el New York Times, o ¿Está la cultura de la cancelación 
acabando con el humor? (Razzall, 2022) en la BBC, señalan que la cultura de la 
cancelación es percibida como un fenómeno que puede afectar a todo tipo de 
empresas, producciones, actores, directores, y en general a cualquier agente in-
volucrado en el mundo audiovisual. 

Obviamente, no se trata de un fenómeno circunscrito a este ámbito. Son 
frecuentes los intentos de cancelación en otras esferas, como el deporte (Pozzi, 
2018), la publicidad (Buckley, 2021), la universidad (Sádaba y Herrero, 2022) 
o la política (Norris, 2023).  

En el ámbito audiovisual es frecuente que incluso las meras sospechas de 
comportamientos inadecuados desde un punto de vista ético o moral, generen 
iniciativas que solicitan la cancelación, penalización o silenciamiento de las per-
sonas u organizaciones que han cometido (o son sospechosas de) tales hechos. 
La inmensidad de las redes sociales sirve de altavoz a todo tipo de peticiones 
que buscan acallar determinados comportamientos, ideas o visiones de la reali-
dad. Medios como Twitter, Facebook o TikTok permiten a cualquier usuario 
ofrecer su visión del mundo, mientras que otras plataformas online se ofrecen 
como palancas para cambiar la sociedad. La más popular de ellas es la web 
Change.org, que se define como una «red social para la justicia social» (May, 
2012). Esta web utiliza una de las herramientas políticas más antiguas —la pe-
tición— para avergonzar a organizaciones y líderes gubernamentales, con el 
objetivo de que se comporten mejor (May, 2012).  

En esta investigación, que usa Change.org como fuente de datos, se anali-
zan las peticiones de cancelación realizadas en dicha plataforma, con el objetivo 
de comprobar si este tipo de denuncias sociales puede tener un verdadero im-
pacto en la industria audiovisual. Para ello, se toma como caso de estudio la 
compañía Netflix, la empresa audiovisual con mayor penetración en los hogares 
de todo el mundo (Orús, 2023), y la segunda plataforma de streaming con más 
contenido del mundo (Fedewa, 2022).  

 
 



        index●comunicación | nº 14(1), 2024 | Miscelánea 
 
 

 
 
 
 

232 

2. Cultura de la cancelación 
La cultura de la cancelación, también conocida como cultura de la denuncia, es 
la retirada (cancelación) del apoyo a personas o empresas y a su labor debido 
a una opinión o acción por su parte que se considera inaceptable para las partes 
que la denuncian (ProCon.org, 2022). El término ganó popularidad a raíz del 
movimiento #MeToo, originado en 2017 para denunciar casos de agresión y 
acoso sexual en el mundo del cine como consecuencia de las acusaciones de 
abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein (Schmidt, 2017). El 
término proviene del concepto call-out culture, que se utilizaba durante dicho 
movimiento para animar a mujeres y hombres a denunciar a sus maltratadores 
y así unificar las demandas para que las acusaciones, sobre todo contra perso-
nas poderosas de la industria, fueran escuchadas (ProCon.org, 2022). 

La razón para utilizar la acción de cancelar para boicotear a celebridades 
o compañías consideradas problemáticas tiene sus raíces en la cultura negra 
estadounidense, como parte del empoderamiento que se remonta a los boicots 
de los años 50 y 60 a modo de protesta durante el movimiento por los derechos 
civiles de Estados Unidos (Romano, 2021). La idea original promueve que la 
comunidad negra está legitimada para rechazar a las figuras u obras culturales 
que difunden ideas perjudiciales para el colectivo. El uso del verbo cancelar 
para aludir a una persona se originó en la película New Jack City de 1991, 
cuando el personaje interpretado por Wesley Snipes dice: «Cancela a esa [mu-
jer]. Me compraré otra» como sinónimo de romper su relación con ella (Duden-
hoefer, 2020). Finalmente, la palabra con este sentido emerge de manera online 
a través de la comunidad negra de Twitter en 2014 (Romano, 2020). 

El concepto cancel culture no comenzó a causar verdadero interés hasta 
2019, después de que una serie de casos dieran lugar a que usuarios de redes 
utilizasen la palabra cancelar para describir una respuesta online generalizada 
contra un único objetivo, persona o empresa (McDermott, 2021). En 2020 se 
registraron varios casos que suscitaron gran interés mediático, como los co-
mentarios tránsfobos de J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter 
(Graham, 2022), o las declaraciones de Colin Kaepernick, jugador de fútbol 
americano de la NFL, en contra de la celebración de la fiesta nacional estadou-
nidense (Hasson, 2020). En agosto de 2020, en la Convención Nacional Repu-
blicana en Estados Unidos, al menos 11 oradores —aproximadamente un tercio 
de los que subieron al escenario durante el evento— mencionaron la cultura de 
la cancelación y la describieron como un fenómeno político preocupante (Ro-
mano, 2020).  
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2.1. Las redes sociales como herramienta masiva de 
cancelación 
Pese a que cancelar a una persona o institución por conductas que se conside-
ran reprochables o punibles no es algo nuevo, la manera en que se vehicula esta 
acción sí es original. En este nuevo marco de actuación, juegan un papel funda-
mental las redes sociales como difusoras ilimitadas de estas ideas, lo que per-
mite visibilizar reivindicaciones sociales. Así, la viralización de hashtags como 
#MeToo originó un gran movimiento popular, muy efectivo para cambiar las 
narrativas sobre víctimas y abusadores, y para lograr resultados reales en casos 
como los de Bill Cosby o Harvey Weinstein (Romano, 2021).  

La amplificación de las plataformas digitales ha hecho que sea mucho 
más fácil subirse a la ola de la cancelación, ya que quien participa en el acto 
de cancelar puede hacerlo con un clic de su teclado o teléfono (Shank, 2020). 
Además, el anonimato que otorgan las redes sociales alienta la posibilidad de 
opinar sobre temas controvertidos o hacer comentarios radicales. Según el 
Centro para la Investigación del Ciberacoso de Estados Unidos, la incidencia 
del ciberacoso se ha duplicado entre 2007 y 2019 (Centro de Investigación 
del Ciberacoso, 2019). 

Este anonimato se suma a las cada vez más presentes cámaras de reso-
nancia en las redes sociales, una situación en la que las personas entran en 
círculos de opinión homogéneos, sin exponerse a información que contradiga 
sus creencias preexistentes (Bail et al., 2018). De esta manera, la cultura de la 
cancelación alimenta la intensa polarización presente en redes, creando un en-
torno en el que el público juzga rápidamente los hechos. Sin embargo, es algo 
lento en su cuestionamiento (Simons, 2021). Esto se ha visto amplificado por la 
pandemia del Covid-19 que ha generado que muchas más de nuestras interac-
ciones diarias estén mediadas por pantallas (Molla, 2021). 

Uno de los aspectos de las redes sociales que más influye en la cultura de 
la cancelación es el hecho de que funcionan con una lógica binaria, es decir, 
donde existen dos bandos claramente diferenciados (Izcovich, 2018). Esta ló-
gica ha contribuido a exacerbar la cultura de la cancelación, muy criticada por 
no dejar que la empresa o persona víctima de la cancelación explique sus moti-
vos o pueda defenderse de alguna manera antes de ser cancelada. Es decir, la 
cultura de la cancelación no permite matizar, e impide el debate abierto (Open 
to Debate, 2021).  

Esta suerte de censura online o poscensura por parte de los usuarios de 
redes sociales supone una amenaza a la libertad de expresión, puesto que las 
personas u organizaciones pueden recurrir a la autocensura con la finalidad de 
evitar problemas en el futuro, y plegándose así a la corrección política (Burgos 
y Hernández-Díaz, 2021). En este sentido, la carta «A Letter on Justice and Open 
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Debate» (Harper’s Magazine, 2020) publicada por un grupo de intelectuales, 
escritores y académicos, es muestra de la preocupación social por el aumento 
de la intolerancia y la cancelación pública de personas que tienen opiniones 
controvertidas. Los firmantes reafirmaban la idea de que la libre expresión es 
esencial para la democracia y el progreso social, incluso si las opiniones que se 
expresan son impopulares o desafiantes. 

Por otra parte, cabe señalar que, aunque el acto de cancelar se justifica 
muchas veces en aras de una mayor justicia social, y puede gozar de las simpa-
tías de muchos usuarios que consideran las reivindicaciones como justas y po-
sitivas, en otras ocasiones existen motivaciones ocultas para emprender dichas 
campañas. Así lo demuestra un estudio sobre la cancelación de influencers en el 
sector de la belleza, que destapó motivaciones de celos, económicas o de rivali-
dad personal (Geusens et al., 2023). 

2.2. Cancelación de contenidos en plataformas audiovisuales 
Las plataformas audiovisuales no son ajenas al fenómeno de la cultura de la 
cancelación. Los intentos de cancelación han sido analizados de forma minu-
ciosa para producciones como Girls (HBO) y The 100 (CW) (Anderson-Lopez et 
al., 2021). Mientras que en Girls se criticaba la falta de diversidad de las actrices 
principales de la serie, así como su origen (las cuatro protagonistas provenían 
de familias adineradas), en The 100 el ataque se centró en la representación de 
los personajes LGTBQ, por ejemplo, mediante campañas en Twitter con hash-
tags como #BuryYourGays. En ambos casos, la acción del público no consiguió 
la cancelación de las series, aunque sí una mayor diversidad en las produccio-
nes, de hecho HBO tiene uno de los índices más altos de diversidad de la indus-
tria audiovisual (Anderson-Lopez et al., 2021). 

Otro caso para señalar es el de la serie Community, de Hulu y Netflix. Es-
trenada en 2010, en junio de 2020 volvió a ser tendencia debido a la elimina-
ción de un episodio de la segunda temporada por el uso de blackface, práctica 
que hace referencia al acto de pintarse la cara de color negro para caracteri-
zarse de una persona de color. Pese a que esta temporada se estrenó en 2011 
sin ningún tipo de repercusión, no fue hasta 2020, después de que algunos fans 
lo publicasen en redes sociales, cuando ambas plataformas de streaming deci-
dieron eliminar el episodio de sus catálogos de contenido (Brand, 2023). 

Los espectáculos de comedia son otro de los puntos de atención de los ci-
beractivistas de la cancelación. Ejemplos de ello son shows emitidos en Netflix, 
como The Closer, de Dave Chapelle, o Baby Cobra, de Ali Wong, tachados de insul-
tantes y ofensivos (Zhou, 2022), o el especial SuperNature de Ricky Gervais, acu-
sado de tránsfobo (Laws y Morgan, 2022). Asimismo, las declaraciones de políti-
cos como el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump han contribuido 
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a la polarización del debate sobre la cultura de la cancelación, afectando a la repu-
tación de numerosos comediantes (Symons, 2021), y especialmente a mujeres 
humoristas (Symons, 2022). Precisamente las tensiones entre cultura de la can-
celación y libertad de expresión han sido puestas de relieve en análisis como el 
de la serie de Netflix, The Chair (Skea, 2023), que refleja diversas situaciones re-
lacionadas con la censura y el boicot en el ámbito universitario. 

Por supuesto, existen muchos más casos de ciberactivismo con el objetivo 
de lograr la cancelación de series. El estudio de Salazar Martínez y Pérez Escolar 
(2022), que analiza las peticiones en línea dirigidas a Netflix mediante 
change.org, identifica hasta 2020 un total de 82 iniciativas de cancelación desde 
países de habla hispana, lo que representa en torno al 12% de las peticiones 
dirigidas al gigante audiovisual. 

3. Objetivos 
Partiendo de las anteriores premisas, el objetivo principal de este trabajo es 
medir el fenómeno de la cultura de la cancelación en la industria audiovisual, y 
más en concreto en la plataforma de streaming Netflix. Para ello se han deter-
minado los siguientes objetivos específicos: 

a) OE1. Caracterizar las peticiones de cancelación realizadas a través 
de la plataforma Change.org y relativas a producciones distribuidas 
por Netflix, desde un punto de vista cuantitativo.  

b) OE2. Determinar la respuesta de Netflix a dichas peticiones, estu-
diando en concreto si la compañía toma alguna medida específica en 
línea con lo solicitado en las solicitudes de cancelación. 

c) OE3. Determinar si plataformas digitales de denuncia social como 
Change.org pueden ser herramientas válidas para conseguir los fines 
de los usuarios en desacuerdo con los contenidos emitidos en me-
dios como Netflix.  

4. Material y métodos 
Para esta investigación, se analizaron las peticiones realizadas a través de la pla-
taforma Change.org. Se seleccionó esta fuente de datos al ser una de las mayores 
webs de peticiones electrónicas del mundo (Huang et al., 2015). Según el último 
Informe de Impacto de Change.org, con datos hasta 2019, alcanzó los 
329.495.413 usuarios y logró 673.668.876 firmas en todo el mundo. Estados Uni-
dos, con más de 75 millones; Brasil, con más de 26, e India, con 21,5 millones, son 
los países con mayor número de usuarios registrados (Change.org, 2020).   

Los datos se extrajeron de manera manual entre el 20 de abril y el 17 de 
julio de 2022, tomándose como criterio de recuperación cualquier petición de 
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cancelación de un contenido distribuido por Netflix, ya fuera serie, programa 
de TV, película o cualquier otro contenido. 

Change.org solo ofrece la posibilidad de búsqueda simple mediante pala-
bras clave usadas en la petición, no permitiendo ejecutar búsquedas avanzadas, 
u ordenar los resultados de forma distinta a como los presenta su algoritmo. 

La metodología consistió en primer lugar en buscar las peticiones con la 
palabra clave Netflix en la página en inglés de Change.org. Esta búsqueda recu-
peró un total de 9.467 peticiones. Se analizaron las primeras 100 páginas de 
resultados obtenidos (1000 resultados), según la ordenación realizada por el 
algoritmo de la plataforma social. 

Posteriormente se realizó la búsqueda de las peticiones con la palabra 
clave Netflix en la página en español de Change.org. Esta búsqueda recuperó un 
total de 1.466 peticiones relativas a la plataforma de streaming. Finalmente, es-
tos resultados fueron completados a través de una tercera y última búsqueda 
en el servidor en inglés de Estados Unidos con la ecuación de búsqueda Cancel 
Netflix, la cual recuperó 529 peticiones. 

Por tanto, agregando las tres búsquedas realizadas, se revisaron un total 
de 2.995 peticiones en change.org. Tras la eliminación de los registros duplica-
dos y de los no pertinentes, las peticiones que solicitaban la cancelación de al-
guna producción de Netflix ascendieron a 249, requiriendo el final de un total 
de 63 producciones distintas. 

Asimismo, y a la vista de los resultados obtenidos, se decidió profundi-
zar en cuatro casos concretos de estudio relevantes por la relación entre el 
número de peticiones y las firmas creadas, en concreto la serie Insatiable, el 
documental After Maria, y las películas The First Temptation of Christ (La Pri-
mera Tentación de Cristo) y Cuties (Guapis). Para ello, se realizó una búsqueda 
del título del contenido específico en Change.org, tanto en el sistema en inglés 
como en español.  

Para cada petición de cancelación, se registraron las siguientes variables: 
• fecha de creación de cada petición 
• país de origen de la petición 
• número de firmas acumuladas de cada petición 
• contenido objetivo de la cancelación: las categorías definidas fueron 

serie, película, documental, comedia (especiales de comedia, como 
monólogos y similares), episodio, personaje y producción (conteni-
dos que están en fase de producción, sin haber sido estrenados). 

Los datos se agregaron para obtener resultados no solo a nivel de peti-
ción sino también a escala de cada producción audiovisual. 
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Finalmente, para las cuatro producciones señaladas previamente, se ana-
lizó la toma de decisiones de Netflix al respecto. Se clasificaron las acciones to-
madas por la compañía en tres categorías:  

• Netflix no toma ninguna decisión ni hace referencia alguna a la posi-
ble cancelación de la producción. 

• Netflix no cancela el contenido de la producción, pero toma alguna 
decisión relevante respecto a la producción. 

• Netflix cancela el contenido de la producción, atendiendo al requeri-
miento solicitado. 

5. Resultados 

5.1. Datos generales 
Se ha identificado un total de 249 peticiones que acumulan 3.066.008 firmas, 
lo que representa una media de 12.313,3 firmas por petición. Estas peticiones 
buscan cancelar un total de 63 contenidos diferentes.  

De los 63 casos de cancelación analizados, seis casos buscan cancelar el 
contenido cuando aún está en fase de producción, sin haber llegado a ser es-
trenado, mientras que los 57 restantes persiguen la cancelación de un conte-
nido ya disponible en la plataforma de streaming. De estos casos, la gran parte 
busca la retirada de alguna serie (49,2%), o de parte de ella (7,9%).  

Tabla 1. Peticiones de cancelación según tipo de contenido 

Tipo de contenido Peticiones % 

Serie completa 31 49,2 

Película 12 19,0 

Producción no estrenada 6 9,5 

Temporada/Capítulo 5 7,9 

Comedia 4 6,3 

Documental 4 6,3 

Personaje 1 1,6 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la evolución cronológica en las peticiones de cancelación, la 
figura 1 muestra cómo en 2017 comienza de manera tímida este fenómeno, 
con 17 peticiones y un total de 87.718 firmas, alcanzando su punto álgido en 
cuanto a peticiones en 2019 con 101, y respecto a firmas, en 2020, con 
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1.364.980 firmas a las peticiones realizadas en dicho año. El número de peti-
ciones descendió a 30 en 2021, mientras que, en julio de 2022, fecha de cierre 
del estudio, solo se habían recogido dos solicitudes de cancelación, y con muy 
escasa repercusión. 

Figura 1. Número de firmas y peticiones según año y mes de creación 

 
Fuente: elaboración propia. 

La evolución mensual, por su parte, muestra patrones tremendamente 
anómalos ya que, mientras que la media de peticiones desde enero de 2017 a 
julio de 2022 es de 3,7 al mes, en los meses de diciembre de 2019 y de agosto 
de 2020 se produjeron 79 y 36 solicitudes de cancelación, respectivamente, 
esto es, el 46,2% de las peticiones estudiadas. 

Respecto a las producciones que han recibido un mayor número de fir-
mas pidiendo su supresión, destacan la serie Cuties, con 1.172.455 firmas so-
licitando su cancelación, y la película The First Temptation of Christ, con 
848.851 firmas. Con algo más de 235.000 firmas aparece la serie Insatiable, 
y con poco más de 120.000 la película 365 days. Por su parte, la producción 
que ha recibido más peticiones de cancelación es The First Temptation of 
Christ, con 83, seguida de la película Cuties y de la serie 13 Reasons Why, con 
34 y 16 respectivamente.  
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Tabla 2. Producciones con más de 10.000 firmas solicitando su cancelación 

Título Tipo Firmas Peticiones 
Firmas/ 
petición 

Cuties Película 1.172.455 34 34.484 
The First Temptation of 
Christ Película 848.851 83 10.227 

Insatiable Serie 236.366 4 59.092 

365 days Película 120.167 4 30.042 

Tom Segura: Disgraceful Comedia 96.690 1 96.690 

Hype House Serie 79.855 14 5.704 

The Women Who Kill Documental 68.882 1 68.882 

After Maria Documental 62.296 12 5.191 

Sweet Magnolias Serie 59.695 2 29.848 
Happy Accidents, Betrayal, 
and Greed Documental 56.093 1 56.093 

Canine intervention Serie 55.681 1 55.681 

Hari Kondabolu show Comedia 54.495 1 54.495 

History 101 Serie 34.690 1 34.690 

La Red Avispa Película 19.236 2 9.618 

13 Reasons Why Serie 16.900 16 1.056 

Dave Chappelle: The Closer Comedia 13.857 1 13.857 

Rebelde Way Serie 13.415 1 13.415 
The Break With Michelle 
Wolf Serie 10.456 2 5.228 

Desire Película 10.246 3 3.415 

AMO Serie 10.068 1 10.068 
Fuente: elaboración propia. 

Si se analizan las peticiones individuales que han cosechado un mayor 
número de firmas, las dos más exitosas corresponden a la película Cuties, pro-
movidas ambas en el mismo día en 2020, una de ellas con origen en Países Ba-
jos, y otra con origen en Argentina. Una tercera petición de cancelación de Cu-
ties, procedente de Estados Unidos, fue también muy popular, con más de 
90.000 firmas recibidas, y realizada en la misma fecha, lo que parece señalar 
una acción coordinada. De hecho, entre el 19 y el 30 de agosto de 2020 se de-
tectaron hasta 21 peticiones de cancelación, 16 de ellas provenientes de Esta-
dos Unidos. 
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Esa misma acción colectiva se percibe en las peticiones sobre la película 
The First Temptation of Christ, con tres solicitudes por encima de las 100.000 
firmas, lanzadas entre el 13 y el 14 de diciembre de 2019 desde tres países 
distintos. En ese mismo mes se detectan hasta 79 peticiones de cancelación 
de esta película, realizadas desde 15 países distintos. Con 236.058 firmas des-
taca también una petición de cancelación de Insatiable, propuesta desde 
Reino Unido en 2018. 

Tabla 3. Peticiones de cancelación con mayor número de firmas 

Título Tipo Fecha País origen Firmas 

Cuties Película 20-ago-20 Países Bajos 423.770 

Cuties Película 20-ago-20 Argentina 312.995 

The First Temptation of Christ Película 13-dic-19 Reino Unido 244.815 

Insatiable Serie 20-jul-18 Reino Unido 236.058 

The First Temptation of Christ Película 14-dic-19 México 224.502 

The First Temptation of Christ Película 13-dic-19 Colombia 105.464 

Tom Segura: Disgraceful Comedia 20-ene-18 Estados Unidos 96.690 

365 días Película 28-jun-20 Estados Unidos 95.850 

Cuties Película 20-ago-20 Estados Unidos 92.346 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al origen geográfico de las peticiones, los países más activos en 
solicitar la cancelación de alguna producción fueron Estados Unidos con 129 
peticiones (51,8% del total), México, con 23, Colombia, con 14 y Reino Unido 
con 10 peticiones. Si se considera el número de firmas conseguido en función 
del país de origen de la petición, el top 5 de países lo conforman Estados Unidos, 
Reino Unido, Países Bajos (con una única petición, sobre Cuties, que alcanzó 
423.770 firmas), México y Argentina. 

Tabla 4. Número de peticiones y firmas según país1 de origen de la petición 

País Peticiones Firmas 

Estados Unidos 129 1.114.996 

México 23 341.792 

Colombia 14 111.102 

 
1 Se muestran los países con al menos dos peticiones de cancelación. 
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Reino Unido 10 554.296 

Argentina 9 339.245 

República Dominicana 8 6.918 

España 8 4.302 

Puerto Rico 7 49.987 

Perú 7 783 

Canadá 5 58.686 

Australia 5 778 

Honduras 5 593 

El Salvador 2 1.620 

Sudáfrica 2 239 

Panamá 2 91 
Fuente: elaboración propia. 

5.2. Análisis de casos 
En esta sección se presenta el análisis pormenorizado de cuatro casos repre-
sentativos de las peticiones de cancelación formuladas mediante change.org. En 
la tabla 5 se listan los motivos aducidos por los peticionarios de las solicitudes 
de cancelación, así como la respuesta de Netflix. 

Tabla 5. Casos analizados y respuesta de Netflix 

Contenido Tipo Motivos para la 
cancelación Respuesta 

The First  
Temptation of 
Christ 

Película 
Religión,  
homosexualidad, 
blasfemia 

Netflix no toma ninguna decisión ni 
hace referencia alguna a la  
posible cancelación 

Cuties Película Hipersexualización, 
menores, pedofilia 

Netflix no cancela el contenido de la 
producción, pero toma alguna  
decisión relevante 

Insatiable Serie 

Sexismo,  
discriminación de 
género,  
estereotipos 

Netflix no toma ninguna decisión ni 
hace referencia alguna a la  
posible cancelación 

After Maria Documental Minorías,  
inmigración, respeto 

Netflix no toma ninguna decisión ni 
hace referencia alguna a la  
posible cancelación 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2.1. La Primera Tentación de Cristo 
La Primera Tentación de Cristo es una película brasileña lanzada en Netflix el 3 
de diciembre de 2019, dirigida por Rodrigo Van Der Put e ideada por el grupo 
cómico Porta dos Fundos. La producción parodia la historia de la pasión de 
Cristo quien, tras pasar 40 días en el desierto, vuelve a casa para su 30 cum-
pleaños con «un joven abiertamente gay, para sorpresa de María, José, el mis-
mísimo Dios padre, los Reyes Magos y otros invitados» (Querol, 2019). La pelí-
cula presenta asimismo a la Virgen María como una adicta a la marihuana.  

Tras el lanzamiento de este contenido, la controversia no se limitó al 
mundo digital, sino que se registraron incluso incidentes violentos. La Noche-
buena de 2019, la sede de Porta dos Fundos en Río de Janeiro fue bombardeada 
con cócteles molotov por parte de un grupo religioso brasileño de extrema de-
recha, que publicó un vídeo en redes sociales reivindicando la autoría del aten-
tado y declarando que la película debía ser eliminada (BBC News, 2019). Este 
atentado, junto a la gran crítica recibida, se entiende mejor en el contexto del 
mandato del presidente de Brasil en aquel entonces, Jair Bolsonaro, que en en-
trevistas había declarado que «preferiría que su hijo muriera accidentalmente 
antes que ser gay» o que sería «incapaz de amar a un hijo homosexual» (Sulli-
van, 2018). El hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, calificó la película de «ba-
sura» (Lopez, 2019).  

En redes sociales la película fue muy criticada, pero los creadores y pro-
ductores ignoraron las protestas, al considerarlas homófobas (Serba, 2019). En 
enero de 2020, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil emitió 
una orden que permitió a Netflix seguir mostrando la película, tras recibir peti-
ciones de varios jueces para prohibirla (Jeantet, 2020). 

Es importante recalcar que la película solo estaba disponible en ese mo-
mento en Netflix Brasil, lo que quiere decir que la mayoría de las peticiones 
fueron creadas por usuarios que no habían visto el contenido aún, y que se su-
maban al movimiento de cancelación siguiendo las quejas de los activistas cris-
tianos brasileños. Varias de estas peticiones solicitaban que no llegase a lan-
zarse el contenido en su país, como por ejemplo en una de las peticiones, donde 
se pide que Netflix no lance el contenido en el servidor de Ecuador (Change.org, 
2019) (figura 2).  
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Figura 2. Petición de cancelación de The First Temptation of Christ dirigida a 
Ecuador 

 
Fuente: Change.org 

En la búsqueda específica de este contenido, se ha encontrado un total de 
106 peticiones que acumulan 911.832 firmas en 17 países del mundo, es decir, 
23 peticiones más que en la búsqueda original efectuada. 

En cuanto a la cronología de creación de peticiones, se observa un pico 
durante los días 17 a 19 de diciembre de 2020, debido a una sola petición que 
en pocos días alcanzó 1,8 millones de firmas (posteriormente superó los 2,4 
millones) e hizo que este caso comenzase a recibir cobertura mediática. Esto 
dio lugar a la creación de 69 peticiones únicamente en esos tres días, y 99 en 
todo el mes de diciembre (figura 4). Posteriormente, las peticiones de cancela-
ción se produjeron de forma esporádica, y con mucha menos repercusión, hasta 
la última, creada el 5 de enero de 2021. 

Por su parte, Netflix no emitió ninguna respuesta directa sobre la pelí-
cula, pero Fábio Porchat, cofundador de Porta dos Fundos y uno de los prota-
gonistas de la película, declaró que Porta dos Fundos contaba con el apoyo de 
la plataforma. El mismo hecho de que Netflix no se pronunciara es una declara-
ción en sí, ya que demuestra que no les dio importancia a las peticiones de 
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cancelación. De hecho, en la actualidad la película puede encontrarse en las pla-
taformas de Netflix en diversos países, entre ellos en España.  

En resumen, Netflix no toma ninguna decisión ni hace referencia alguna 
a la posible cancelación de la producción. 

5.2.2. Cuties 
Cuties, o Guapis en su traducción al castellano, es una película francesa estre-
nada el 9 de septiembre de 2020 en Netflix, y dirigida por Maïmouna Doucouré. 
La película cuenta la vida de Amy, una niña de 11 años de una familia de inmi-
grantes senegaleses en París, que se une a un grupo de bailarinas del colegio 
llamado Cuties y rápidamente se vuelve consciente de los cambios de su cuerpo 
y de su entrada a la adolescencia, lo que genera conflictos en su familia musul-
mana (IMDb, 2020). 

La película se presentó a diferentes festivales internacionales, donde re-
cibió buenas críticas e incluso obtuvo premios como el de la mejor dirección del 
Festival de Sundance, o el premio César del cine francés a la mejor actriz reve-
lación. Sin embargo, al estrenar el tráiler y póster promocional en Estados Uni-
dos la película empezó a recibir críticas ya que, para gran parte del público es-
tadounidense, la película sexualizaba a las protagonistas (El Comercio, 2020). 
A raíz de las críticas al tráiler, Netflix publicó una disculpa en su cuenta oficial 
de Twitter (figura 3).  

Figura 3. Tuit de disculpa del perfil oficial de Netflix 

 
Fuente: perfil oficial de Netflix en Twitter. 
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Netflix modificó el tráiler promocional, pero aun así, cuando la película 
fue estrenada en Estados Unidos, las cancelaciones de suscripciones incremen-
taron considerablemente, ocho veces más que el promedio diario de 2019 
(Amantegui Guezala, 2021). La polémica alcanzó el ámbito político, ya que po-
líticos republicanos de Estados Unidos como Josh Hawley, senador del estado 
de Missouri, o Ted Cruz, senador del estado de Texas, pidieron por carta a 
Netflix que la película fuese eliminada de su catálogo de contenido (Wilkinson 
y Romano, 2020) e incluso solicitaron a la justicia que investigase si Netflix, los 
ejecutivos de la compañía o los cineastas, violaron las leyes federales contra la 
producción y distribución de pornografía infantil (Drezner, 2020). 

Con el análisis pormenorizado de este caso, hemos encontrado un total 
de 103 peticiones que acumulan 1.068.130 firmas en 13 países del mundo. La 
mayoría de las peticiones en Change.org se crearon en dos periodos muy con-
cretos: entre el 19 y el 21 de agosto de 2020 (36 peticiones), justo después de 
la publicación del tráiler promocional cuando la película ni siquiera había sido 
estrenada en la plataforma, y entre el 11 y el 13 de septiembre, con 40 peticio-
nes, pocos días después del estreno de la película (figura 4). Cabe resaltar que 
las peticiones realizadas en agosto, tras la difusión del tráiler, tuvieron un éxito 
mucho mayor que las peticiones posteriores, alcanzando 1.041.432 firmas, esto 
es, un 97,5% del total de firmas recabadas.  

Netflix respondió a las protestas retirando el tráiler de la película por 
no representar bien el tema de la película. Por último, y a modo de disculpa, 
Netflix elaboró una lista con todos los títulos de películas o series que podían 
resultar ofensivas para los usuarios por su contenido sensible (Amantegui 
Guezala, 2021). 

Este caso es peculiar porque Netflix no llegó a eliminar el contenido de su 
catálogo, pero alteró el algoritmo de recomendación de contenido de manera 
que la película no apareciese entre las recomendaciones a los usuarios, ni en los 
resultados de búsqueda (Amantegui Guezala, 2021). Además, eliminó la pelí-
cula de categorías como Búsquedas populares, Estrenos, Más como esto, o Sen-
sual/subido de tono (Redacción de Culto, 2021). El objetivo de Netflix al ajustar 
su algoritmo era minimizar la cobertura de la prensa relacionada con el póster 
de Cuties, evitando que pareciera que se había retirado la película de la plata-
forma o que se estaba retrasando la fecha de estreno, todo ello con el objetivo 
de no parecer reaccionaria (Murphy, 2021). 

En definitiva, Netflix no cancela el contenido de la producción, pero toma 
alguna decisión relevante respecto a la misma. 
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Figura 4. Número de peticiones por meses de las cuatro producciones analizadas   

 
Fuente: elaboración propia. 

5.2.3. Insatiable 
Insatiable es una comedia original de Netflix de dos temporadas estrenada el 
10 de agosto de 2018. Ambientada en un instituto estadounidense, la serie si-
gue la vida de una adolescente con sobrepeso que, tras ser víctima de bullying, 
pierde peso para convertirse en una chica popular y así vengarse de todos aque-
llos que se reían de ella (La Vanguardia, 2020). 

Un mes antes de que la serie se estrenase, a raíz de la publicación del trái-
ler promocional, una petición de Change.org pidiendo la cancelación del conte-
nido ya acumulaba más de 200.000 firmas por perpetuar la «toxicidad de la cul-
tura de la dieta» y la «cosificación del cuerpo de la mujer» (Porter, 2020). 

Tras la búsqueda específica de este contenido, se ha localizado un total 
de siete peticiones que acumulan 237.917 firmas. Este caso es interesante por-
que es una de las producciones que tiene muy pocas peticiones, pero un gran 
número de firmas. 

De las siete peticiones analizadas (figura 4), cinco de ellas fueron creadas 
antes del estreno del contenido, de las cuales 236.058 firmas (un 99,22% del 
total de firmas) están registradas en una misma petición. 

Tras las críticas negativas, la creadora de la serie, Lauren Gussis, declaró 
en una entrevista que basó la serie en parte en su propia experiencia y utilizó 
la radical pérdida de peso del personaje principal para comentar y mostrar que 
la delgadez es igual a la popularidad. De cualquier manera, Netflix canceló el 
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contenido tras el lanzamiento de la segunda temporada, justificando la no re-
novación de la serie en las métricas internas de la compañía, así como en el 
coste de producción de la serie (Porter, 2020). 

Por tanto, basándonos en que esta producción tuvo un escaso número de 
peticiones, y que el mayor éxito en ellas se produjo antes del estreno de la pri-
mera temporada, es razonable pensar que Netflix eliminó la serie no por la pre-
sión del movimiento de cancelación, sino por razones estrictamente empresa-
riales. Por ello, se considera que Netflix no toma ninguna decisión ni hace 
referencia alguna a la posible cancelación de la producción. 

5.2.4. After Maria 
After Maria es una película documental estadounidense dirigida por Nadia 
Hallgren estrenada el 28 de abril de 2019. El documental cuenta la historia de 
tres puertorriqueñas y sus familias, que emigraron al Bronx, en Nueva York, 
viviendo en un hotel gracias a las ayudas de la Agencia Federal para la Gestión 
de Emergencias (FEMA), tras ser desplazadas por el huracán María que devastó 
varias islas del mar Caribe (IMDb, 2019). El documental muestra cómo intentan 
rehacer su vida tras la catástrofe. 

La película fue estrenada en Netflix el 24 de mayo de 2019. Seis meses 
después de su estreno, el documental tenía una puntuación de 4 sobre 10 en 
IMDb, y en la plataforma Rotten Tomatoes solo alcanzaba un 7% de populari-
dad de media, con 15 reseñas de usuarios (Hein, 2019), lo que se considera un 
rendimiento mediocre.  

Sin embargo, una petición en Change.org pidiendo que el documental 
fuese eliminado de Netflix alcanzó más de 38.000 firmas en 12 horas (Redac-
ción Primera Hora, 2019). Según esta petición, el documental no refleja la ver-
dadera vida del inmigrante y es una falta de respeto a las víctimas de la tragedia 
del huracán, al mostrar a la comunidad portorriqueña de manera poco favore-
cedora, y subsidiada por las agencias de ayuda federal (Echevarría, 2019).  

Según los usuarios a favor de la cancelación, el hecho de que el documen-
tal se centre en tres familias que deciden irse de la isla con ayuda del gobierno, 
no representa de manera precisa qué hizo Puerto Rico tras la catástrofe, sino 
que perpetúa la imagen del inmigrante como una persona sin recursos que no 
hace nada excepto esperar a que el gobierno le salve (Oberman, 2019). Además, 
una de las mayores críticas recibidas fue que el documental evita a propósito 
tratar el contexto político de las secuelas del huracán, omitiendo la crítica a la 
gestión de la administración Trump, pese a ser una parte fundamental de la cri-
sis provocada por la catástrofe (Hein, 2019). Por último, es importante recalcar 
que la controversia del documental se discutía a la vez que se conocía que la 
Cámara de Representantes del gobierno estadounidense había bloqueado un 
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proyecto de ley de ayuda para catástrofes por valor de 19.000 millones de dóla-
res, dentro del cual se encontraba dinero destinado a Puerto Rico (NBC, 2019). 

En la búsqueda específica de esta producción hemos encontrado un total 
de 15 peticiones de cancelación, creadas desde tres territorios: Estados Unidos, 
la isla de Puerto Rico, y México, que acumulan 62.332 firmas.  

El momento de mayor creación de peticiones fue entre los días 24 a 27 de 
mayo de 2019, en torno a un mes después a su lanzamiento en la plataforma de 
streaming (figura 4). Aunque se localizan algunas solicitudes de eliminación de 
la producción con carácter previo a su estreno, se percibe un patrón distinto al 
de los otros tres casos analizados, ya que las reacciones se produjeron princi-
palmente tras el lanzamiento del documental.  

Netflix no llegó a pronunciarse sobre el tema, y la producción está dis-
ponible en dicha plataforma, por lo que podemos concluir que la compañía 
no toma ninguna decisión ni hace referencia alguna a la posible cancelación 
de la producción. 

6. Discusión y conclusiones 
En esta investigación se han analizado las peticiones de cancelación de produc-
ciones de Netflix en change.org, explorándose de manera más pormenorizada 
cuatro de las creaciones que han recibido un mayor número de firmas a través 
de la plataforma.  

Se ha hallado un total de 249 peticiones de cancelación que recibieron 
3.066.008 firmas y que buscaban la finalización de 63 contenidos distintos. 
Aunque se registraron peticiones desde 25 países, más de la mitad tuvieron 
como origen Estados Unidos. 

Los resultados muestran una concentración de las peticiones hacia con-
tenidos específicos en ciertas fechas, lo que sugiere una acción coordinada por 
parte de grupos o activistas ciudadanos, que se acumula principalmente en los 
días previos al estreno de la producción. Esto señala que gran parte de las per-
sonas firmantes de las peticiones no vio el contenido íntegro de las produccio-
nes, sino que tomó su decisión basándose en los tráileres promocionales, o bien 
en las noticias y comentarios recabados a través de los medios de comunica-
ción, o redes sociales. En este sentido, el elevado número de firmas de las peti-
ciones más populares puede estar fuertemente influido por campañas y accio-
nes específicas desarrolladas en redes sociales, o alimentadas por los medios 
de comunicación, así como por las declaraciones de organizaciones o persona-
jes públicos. Como ejemplo, organizaciones ultraconservadoras como Parents 
Television and Media Council denunciaron varias producciones de Netflix como 
Cuties, Big Mouth o Sex Education por lo que consideraban pornografía infantil 
(Parents Television and Media Council, s.f.), mientras que grupos feministas 
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como Pro Empower solicitaron la retirada de películas como 365 días, por fo-
mentar la cultura de la violación (Álvarez Albalá, 2020). Aunque estas acciones 
no alcanzan su objetivo final, que es la cancelación de un determinado conte-
nido, sus promotores sí que consiguen posicionar en la agenda pública los te-
mas que son objeto de su interés, lo cual puede considerarse como un logro 
parcial de estas organizaciones. 

De cualquier manera, y a pesar de la presión del ciberactivismo, se ha 
constatado a través de los cuatro casos de estudio que Netflix tiende a tomar 
escasas decisiones acerca de las producciones para las que se solicita cancela-
ción. Ninguna de las cuatro producciones se canceló a causa de alguna petición 
online, si bien en el caso de Cuties sí que se tomaron medidas encaminadas a 
corregir las acciones de marketing inicialmente planteadas. Se percibe asi-
mismo el uso de técnicas algorítmicas que permiten fomentar o esconder algu-
nos contenidos, una práctica habitual en la plataforma y que es objeto de debate 
y controversia (Khoo, 2022; van Es, 2022), así como una tendencia a una mayor 
inclusividad en los castings, lo que puede reducir las potenciales peticiones de 
cancelación de diversos colectivos y minorías. Hasta qué punto esto es una 
apuesta de la compañía por representar de manera más fiel la diversidad social, 
o es solo una muestra de tokenismo (práctica de incluir personajes de colectivos 
minoritarios o discriminados, con escaso impacto en la producción, y con el fin 
de evitar acusaciones de discriminación), es difícil de calibrar. 

En línea con lo detectado en otros trabajos (Pérez-Escolar et al., 2020; 
Salazar Martínez y Pérez Escolar, 2022), se confirma el escaso éxito de las peti-
ciones formuladas, ya que ninguna de las cuatro producciones analizadas fue 
suspendida debido a la presión ejercida por los firmantes en change.org. Asi-
mismo, aunque no se ha analizado de forma pormenorizada el resto de los ca-
sos, sí que se ha constatado que en ninguna de dichas producciones su conte-
nido fue cancelado como consecuencia de las peticiones realizadas por los 
usuarios. Esto pone en entredicho la utilidad concreta de este tipo de peticio-
nes, si bien las plataformas sí pueden obtener un perjuicio real, como demues-
tra el descenso en el número de suscriptores en algunos países en señal de boi-
cot por contenidos emitidos por la plataforma, como ocurrió en Israel tras el 
lanzamiento de la película Farha (Netflix), acusada de antisemita (Steckelbach, 
2022). Igualmente, en las llamadas al boicot de producciones como Cuties o 
Hype House, se incluía la petición a los usuarios para que suspendieran su sus-
cripción a Netflix (Heisler, 2021), acción que realizaron algunos abonados 
(Amantegui Guezala, 2021).  

El bajo número de peticiones registradas en el tramo final de este análisis 
permite concluir que las solicitudes de cancelación son un fenómeno en 
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tendencia descendente, al menos en la plataforma change.org. Esto no significa 
que no se sigan produciendo peticiones de cancelación, pero es probable que el 
vehículo de difusión de dichas campañas por parte de ciberactivistas sean otras 
redes sociales con mayor capacidad de influencia. Por tanto, concluimos que 
change.org no es un altavoz eficiente para conseguir el objetivo de los usuarios, 
al menos en lo que respecta a la cancelación de contenidos en Netflix. 

Cabe reconocer finalmente algunas limitaciones del estudio. Una de ellas 
es que en la búsqueda original se emplearon términos en inglés y español, pero 
no en otros idiomas, lo que hubiera permitido recuperar un mayor número de 
peticiones en el análisis global. Este mayor número de peticiones sí se ha loca-
lizado en la búsqueda específica de contenido por título de las cuatro produc-
ciones analizadas como casos de estudio.  

El empleo de una única fuente de información para el análisis del fenó-
meno de la cultura de la cancelación es otra de las limitaciones de este estudio, 
por lo que, como línea de trabajo futura, se sugiere estudiarlo mediante redes 
sociales como Instagram o TikTok, más ágiles y probablemente más atractivas 
para los activistas de la cultura de la cancelación. Finalmente, cabría extender 
este análisis a otras plataformas online como HBO o Disney+, para determinar 
si las producciones emitidas en dichos medios cuentan con un número superior 
o inferior de peticiones de cancelación que las difundidas en Netflix, y si sus 
características difieren de las detectadas en nuestro análisis. 
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