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El presente volumen supone un acerca-

miento pionero y necesario, al paradójicamen-
te poco conocido mundo de la representación 
masculina. La utilización del término paradójico 
no es aleatoria, el hombre ha sido el construc-
tor de la realidad, responsable de la imagen de 
la mujer como objeto, ha creado un mundo au-
diovisual falocrático, dominado por el macho 
patriarcal, donde sin embargo nunca se ha re-
presentado a sí mismo más allá del estereotipo, 
de la masculinidad normativa y de la virilidad 
entendida como dominación y como discurso 
hegemónico. Sin embargo, el sistema patriarcal 
en el que vivimos se halla inmerso en extraor-
dinarios y necesarios cambios que es necesario 
afrontar desde el mundo académico, el hombre 
no se ha mirado a sí mismo, no se ha analizado y 
no ha sabido (o no ha querido) darse cuenta de 
que dentro de las reglas del patriarcado es sólo 
una marioneta, no es libre, vive atado a una muy 
pesada normatividad que lo ahoga y lo asfixia.

Ya desde los años 70, con la aparición del 
ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema de 
Laura Mulvey, las mujeres comenzaron un ca-
mino emancipador sobre su representación au-
diovisual que, tras muchos conflictos y diversas 
olas, ha llegado hasta nuestros días reforzado. 
Debido a que nos encontramos en una sociedad 
audiovisual, donde la representación es par-
te misma de la realidad y de una importancia 
capital, el libro recoge este testigo de la lucha 
feminista de la necesidad de autoconciencia 
de su representación audiovisual por parte del 
hombre que se encuentra en una encrucijada 
de representación donde los valores que creía 
inalterables comienzan a desquebrajarse y a 
mostrar sus grietas.

El libro se divide en doce capítulos con 
estructuras diferentes. El prólogo es de Román 
Gubern, catedrático emérito de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y referente en el mun-
do académico audiovisual por sus aportaciones 
al conocimiento del cine, que pone de relieve la 
importancia y la novedad del texto en la biblio-
grafía española.

A continuación Francisco A. Zurian, di-
rector del Seminario Interuniversitario Per-
manente de Investigación “Género, Estética y 

Cultura Audiovisual (GECA)”,  explica en la in-
troducción el proceso de selección de los textos 
que componen el volumen haciendo hincapié 
en la doble evaluación ciega por pares (peer re-
view) y se expone la evolución del libro desde 
el “IV Workshop Internacional de Investigación: 
representaciones de (nuevas) masculinidades 
por la igualdad” organizado en el año 2013 por 
GECA.

En el primer capítulo, Francisco A. Zurian 
presenta el estudio de caso del audiovisual ma-
instream norteamericano y estable las pautas 
de la representación audiovisual de las (nue-
vas) masculinidades. Zurian subraya la crisis de 
los valores tradicionalmente adjudicados a la 
masculinidad por el patriarcado y realiza un re-
corrido histórico por los nuevos tipos de mas-
culinidad. En el segundo capítulo, el hispanista 
Paul Julian Smith insiste en la crisis de la mas-
culinidad. Este autor se centra, como estudios 
de caso, en La piel que habito (Pedro Almodó-
var, 2011) y Las Aparicio (Argos Comunicación, 
2010), una película española y una telenovela 
mexicana respectivamente para analizar las 
nuevas representaciones que aparecen en am-
bos países, audiovisualmente unidos por una 
fuerte representación heteronormativa.

A continuación, en el capítulo tres, la his-
toriadora Julia Tuñón Pablo se centra en la re-
presentación de la mujer en el cine para hablar 
del deseo masculino a través del uso de muñe-
cas sexuales en distintas secuencias y ahonda 
en el mundo del fetichismo.

En el cuarto capítulo, la doctora de la Uni-
versidad de Leipzig Uta Felten expone las mas-
culinidades ambiguas a través de la represen-
tación de lo masculino en lo literario (Proust) 
y lo audiovisual (Passolini y Almodóvar). A 
través de ejemplos gráficos, la autora relaciona 
las imágenes audiovisuales con referentes de 
otras artes y decodifica los planos para acer-
carnos así a nuevas lecturas transgresoras que 
reescriben de manera subversiva los discursos 
patriarcales.

En el quinto capítulo, el profesor de la 
Université Lumière-Lyon, Jean-Claude Seguin, 
nos descubre el mundo de los latin lovers, ex-
presión nacida a finales del siglo XIX, que nos 
habla de nuevo de las ambigüedades de la mas-
culinidad. El autor nos muestra, a través de un 
laborioso trabajo de arqueología cinematográ-
fica, el mundo de la industria cinematográfica 
de Hollywood de los años 20 donde la figura del 
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latin lover va a poner en tela de juicio las repre-
sentaciones estereotipadas de la masculinidad 
en la pantalla.

En el capítulo sexto, la doctora de la Uni-
versidad de Burgos Isabel Menéndez nos mues-
tra un ejemplo de la masculinidad no hegemó-
nica tomando como estudio de caso The Hunger 
Games (Gary Ross, 2012), una película que -se-
gún la autora- pone en cuestión el arquetipo fá-
lico prototípico del cine de los años 90 del siglo 
XX. Menéndez hace un análisis de los persona-
jes masculinos del film y subraya que este ejem-
plo cinematográfico ofrece una clara revisión y 
subversión de los roles de género.

A continuación, el doctor de la Hum-
boldt-Universität zu Berlín, Dieter Ingenschay, 
analiza los modelos de masculinidad y estética 
narco en el cine a través del estudio de caso de 
Sin Nombre (Cary J. Fukunaga, 2009). El autor 
presenta la “estética” narco a través de un es-
tudio bibliográfico para a continuación analizar 
el film resaltando los temas principales como la 
violencia o los tatuajes que -a juicio de Ingens-
chay- constituyen ejemplos de la pervivencia 
del machismo en las nuevas masculinidades.

En el octavo capítulo, el doctor de la 
Universidad Clark de Massachusetts, Marvin 
D`Lugo, analiza en su texto el personaje de 
Chico en la película de animación de Fernando 
Trueba y Javier Mariscal Chico y Rita (2010). A 
través de un análisis de la música y las nuevas 
identidades, el autor nos habla de las masculi-
nidades amenazadas y propone una visión sim-
bólica del film como relato ficcional que marca 
trayectorias geográficas de migraciones reales 
y de exclusiones. 

Más adelante, a través del análisis de los 
personajes masculinos de la serie de televisión 
Boardwalk Empire (HBO, 2010/2014), Ma-
nel Jiménez Morales, doctor de la Universidad 
Pompeu Fabra, nos muestra los nuevos senti-
mientos de los personajes masculinos, como 
aparecen las nuevas masculinidades, y cómo el 
patriarcado, el imperio de los fuertes, impide al 
hombre mostrar su debilidad y lo amenaza. En 
estas nuevas series televisivas aparece el hom-
bre patriarcal erosionado, que lucha contra la 
masculinidad hegemónica. Morales acaba de-
mostrando que esta serie es un ejemplo eviden-
te de este cambio fundamental e imparable.

A continuación, los profesores de la Uni-
versidade Federal de Minas Gerais Bruno Souza 

Leal y Carlos Magno Camargos Mendoça nos 
llevan en el décimo capítulo a las arenas -me-
tafórica y realmente- donde los juegos de vio-
lencia simbólica se han disputado a lo largo de 
la historia, pero también a la arena del espectá-
culo donde ocurren los combates de los medios 
de comunicación. Siguiendo los estudios so-
bre la masculinidad del filósofo francés Daniel 
Welzer-Lang, los autores subrayan los juegos 
de símbolos, imágenes y gestos con los que se 
escenifican las representaciones de la homose-
xualidad en el cine y en la publicidad.

En el capítulo decimoprimero, Helena 
Medina analiza la construcción de la mascu-
linidad en la ficción televisiva española a tra-
vés de las series: 23F: El día más difícil del Rey 
(TVE, 2009), Aquí no hay quien viva (Antena 
3. 2003/2006) y La que se avecina (Telecinco, 
2007/actualidad). En este capítulo se detallan 
las trampas y contradicciones que el patriarca-
do opera contra el hombre. Además de la mas-
culinidad hegemónica, la autora subraya el aná-
lisis de las nuevas masculinidades y la inversión 
de roles que se produce en el tratamiento de 
forma conservadora, conceptualmente hablan-
do, de las parejas homosexuales que aparecen 
en las series.

El libro se cierra con el texto del doctor 
de la Universidad Pompeu Fabra, David Mo-
riente, quien investiga la construcción visual de 
los héroes en el cine de acción norteamericano, 
desde finales de los años 80 del siglo XX hasta 
la actualidad. Moriente destaca la hipermascu-
linidad de los protagonistas de estos films (Syl-
vester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce 
Willis…) y cómo se ha producido, a través de la 
práctica audiovisual, un trasvase de esta nor-
matividad sexual hacia imaginarios subversi-
vos con figuras alternativas como andróginos o 
transexuales, reescribiendo los films de acción 
y adecuando sus protagonistas a una narrativa 
posmoderna poniendo como ejemplo los films 
The Matrix (Lana y Andy Wachowski, 1999) o 
Liquid Sky (Slava Tsukerman, 1983).

Podemos concluir esta reseña afirmando 
que nos encontramos ante un nuevo referente, 
una nueva y atrevida lectura desde la academia 
que es, sin embargo, consciente y deudora de 
los métodos epistemológicos de la misma y, 
desde la academicidad, analiza y disecciona la 
masculinidad hegemónica para mostrar la(s) 
nueva(s) masculinidad (es).
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En mi opinión, este libro es una herra-
mienta necesaria para aprehender y aprender 
a no zozobrar como hombres en la nueva mo-
dernidad fluida, recorre de forma introspectiva 
el camino de la representación a través de la 
imagen como medio de comunicación, forma 
de representación y objeto de uso en la prácti-
ca, evidenciando la necesidad del análisis de las 
nuevas masculinidades, un debate muy presen-
te en la actualidad en la Universidad y que ha 
llegado a la sociedad a través de la televisión, 

la publicidad y el deporte. La diversidad de opi-
niones de los autores y los distintos enfoques y 
ejemplos convierten a este libro en un manual 
de gran utilidad y obligado recurso para las per-
sonas preocupadas por las cuestiones referen-
tes al género y la representación.

Hernando C. Gómez Prada. Doctorando 
en Comunicación Audiovisual. Universidad 

Complutense de Madrid-GECA.


