
 

  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

REPRESENTACIONES DE LA MASCULINIDAD Y DE LA SEXUALIDAD 

EN EL TEXTO FÍLMICO ENTER ACHILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del  

Programa de Estudios de Posgrado en Artes 

para optar por el grado y título de Maestría Académica  

en Artes con énfasis en Cinematografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO GUERRERO MIRANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

 

2021 



 

 ii   

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi madre, a quien le debo todo. 

 

 



 

 iii   

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Karen Poe, por todo el apoyo y la guía. 

A Ginette Barrantes y María Bonilla por acompañarme y motivarme. 

A María Lourdes Cortés, Luis Thénon, Ana Delia Ramírez, Carolina Sanabria,  

Bernal Herrera y mis demás profesorxs del Posgrado en Artes,  

por abrir mi mirada y hacerme un artista diferente. 



 

 iv  

H

 



 

 v  

 

Tabla de contenidos 

 

 

Dedicatoria ii  

Agradecimientos iii  

Hoja de aprobación iv 

Resumen viii  

Listado de gráficos ix 

Listado de tablas x 

Listado de ilustraciones xi 

Listado de abreviaturas xiii  

INTRODUCCIÓN  1 

1.    DELIMITACIÓN DEL TEMA . 1 

2.    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 4 

2. 1.     Motivos para la escogencia del tema. 4 

2. 2.     Importancia y significado de la presente investigación. 8 

3.    PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 11 

3. 1.     Definición y delimitación del problema de investigación. 11 

3. 2.     Objetivos. 12 

4.    ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PERSPECTIVA TEÓRICA. 13 

4. 1.     Estado de la cuestión. 13 

4. 2.     Perspectiva teórica. 21 



 

 vi  

5.    METODOLOGÍA. 37 

5. 1.  Tipo de estudio. 37 

5. 2. Propuesta metodológica. 37 

6.    CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 49 

CAPÍTULO PRIMERO  50 

EL MITO DE LA MASCULINIDAD Y SUS REPRESENTACIONES EN ENTER ACHILLES. 50 

1.    INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO. 50 

2.   EL MITO DE LA MASCULINIDAD. 52 

3.   REPRESENTACIÓN DE LAS MASCULINIDADES EN EL CINE. 62 

4.   MODELOS DE MASCULINIDAD PRESENTES EN ENTER ACHILLES. 67 

4.1. Los personajes. 68 

4. 2.  Análisis de escenas. 75 

CAPÍTULO SEGUNDO  92 

LA DESVENTURA DE UN AQUILES PENETRADO. 92 

1.   INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO. 92 

2.    EL SUJETO, LA SEXUALIDAD Y EL DESEO. 95 

3.    EL SUJETO MASCULINO HETEROSEXUAL, ENTRE LA HOMOSOCIALIDAD Y LA 

HOMOSEXUALIDAD. 99 

4.   ANÁLISIS DE ESCENAS. 109 

CAPÍTULO TERCERO  125 

EL RELATO EN ENTER ACHILLES. APUNTES DE UNA ESTÉTICA DE LA TRANSGRESIÓN. 125 



 

 vii   

1.   INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO. 125 

2.   APUNTES SOBRE LA TRANSGRESIÓN:  LAS FRONTERAS SIMBÓLICAS, EL SUJETO Y LA 

SEXUALIDAD. 127 

3.  APUNTES SOBRE OTRA ESTÉTICA DE LA TRANSGRESIÓN: RELACIONES ARTE Y POLÍTICA.

 138 

4.  ENTER ACHILLES: UN RELATO TRANSGRESOR. 144 

4. 1.     Un recorrido por el relato y sus representaciones disruptivas 145 

4. 2.     Connotaciones transversales en el relato. 160 

CONCLUSIONES 169 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 viii   

Resumen  

La investigación analiza las representaciones de la masculinidad y la sexualidad en el 

texto fílmico Enter Achilles (1996).  A partir de éstas, observa la relación entre el relato 

de la película con una noción de estética de la transgresión de las identidades de género 

y sexual. La investigación se desarrolló con una perspectiva teórica integrada de 

semiología del relato y aproximaciones del psicoanálisis y de estudios de género, gay y 

lésbicos.   Específicamente, el enfoque semiológico sintáctico-semántico de Roland 

Barthes posibilitó implementar una metodología de segmentación del filme en 

secuencias, escenas y acciones de personajes y, sobre todo, realizar un análisis e 

interpretación de los sentidos en la película, partiendo de la movilidad y variabilidad 

combinatoria de enunciados extraídos de escenas seleccionadas.    

 

En el primer capítulo, se revisan planteamientos sobre las masculinidades y se enfatiza 

en las ideas de Raewyn (R.W.) Connell acerca de las masculinidades ïhegemónica, 

subordinada, cómplice y marginadaï; se exponen características de las representaciones 

de las masculinidades en el cine; y principalmente, se analizan los personajes y una 

selección de escenas del filme y se determina que el principal modelo de masculinidad 

presente en Enter Achilles es el hegemónico, junto a los de subordinación ïpor 

complicidad y marginación.     

 

En el segundo capítulo, se estudia la relación entre el sujeto y la sexualidad, partiendo 

de los postulados de Sigmund Freud, Jacques Lacan y Leo Bersani ïsobre una 

sexualidad que trabaja desde la actividad pulsional y el deseoï; se estudia teóricamente 

la relación entre la homosocialidad y la homosexualidad; y, se analizan representaciones 

de la película, a partir de las cuales se concluye que el filme representa a una 

masculinidad hegemónica cuya heterosexualidad se ve asaltada internamente por el 

deseo homosexual en medio de interacciones homosociales.    

 

En el tercer capítulo, se estudian planteamientos teóricos sobre la transgresión, las 

fronteras sociales y la sexualidad para remitir, fundamentalmente desde los postulados 

de Jonathan Dollimore, a la idea de una estética de la transgresión en el arte y se 

complementan esas ideas con nociones acerca del arte crítico-político. Finalmente, se 

analizan tanto escenas del filme que implementan operaciones de reinscripción de lo 

transgresivo e inversión simbólica, como connotaciones transversales en la película, las 

cuales posibilitan ubicar al relato de Enter Achilles dentro de una estética de la 

transgresión. 
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INTRODUCCIÓ N 

 

 

 

 

1.    Delimitación del tema. 

ñCanta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles;  

c·lera funesta que caus· infinitos males (é)  

y arroj· al Hades muchas almas valerosaséò 

Homero, Ilíada, Canto I, 1.1 

 

 

 

 

Los primeros versos de una gran obra del arte literario: La Ilíada, constituyen un 

umbral hacia el mito, del cual se sabe que, mediante la representación, utiliza la fuerza 

del lenguaje para hilvanar historias ejemplares que perfilan las primeras y elementales 

explicaciones sobre el mundo o todo lo que acontece en éste.   En el texto citado, por 

ejemplo, destaca la figura mítica de Aquiles, el gran guerrero, la cual durante siglos ha 

ayudado a delinear y propagar en la cultura, la representación del ideal de un Yo 

masculino que se cree invulnerable y que, a la vez, contiene fisuras que devienen en el 

destino trágico de su propia muerte.    

También, ese o cualquier texto artístico se presenta como punto de partida para 

ejercer la labor interpretativa y así esbozar ideas y establecer relaciones de pensamiento 

 
1 Homero, La Ilíada (Madrid: Editorial Gredos, S. A., 1996), 102. 
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que permitan transitar del mythos al logos; es decir, intentar construir o verificar 

conocimiento sobre aspectos o situaciones de la realidad concreta.  En ese sentido, caben 

aquí las palabras del teórico Herbert Read, quien afirm· que las ñartes han sido los 

medios por los cuales el hombre ha podido comprender paso a paso la naturaleza de las 

cosasò2 y, por tanto, el veh²culo para ñllevar el mundo visible a su concienciaò3.  De allí 

que sea posible concebir el arte, como una actividad humana inscrita en el campo de lo 

simbólico, en cuyas diversas manifestaciones se da un movimiento del lenguaje y de 

acciones y reacciones discursivas de la cultura, por lo que puede constituir un posible 

reflejo de las realidades individuales y sociales.    

El estudio del arte puede constituir una revisión de algunas de las facetas de lo 

interno y lo profundo de la mente humana, de las maneras en que ésta se proyecta hacia 

el exterior, al espacio de la colectividad y las relaciones que allí se establecen entre las 

personas, mediatizadas por la ideología y su legitimación o por los intereses de 

interpelarla, subvertirla o transgredirla.  De modo que analizar los productos artísticos 

implica ejercer la actividad analítica propiamente en la cultura, a través de sus objetos 

y representaciones. 

Así que desde esa perspectiva, y recordando la figura mítica de un Aquiles y su 

inherente representación de ideas y valores dominantes en la sociedad sobre la 

masculinidad, se propone, desde el campo de las artes, la realización de un proyecto de 

investigación académica que incorpore instrumentos teórico-conceptuales diversos y que 

 
2 Herbert Read, Imagen e Idea, (México: Fondo de Cultura Económica, 1957), 12. 

3 Ibíd. 
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observe como objeto de estudio, la obra Enter Achilles4 (traducida como Entrar en 

Aquiles), como texto5 analizable en cuanto a un posible discurso, construido desde una 

creación artística cinematográfica sobre la masculinidad, la construcción de la identidad 

sexual, sus representaciones y, sobre todo, su posible subversión o transgresión desde las 

especificidades del lenguaje simbólico propio de la creación artística cinematográfica.   Se 

plantea enfocar la labor analítica en los discursos de dominación y subordinación 

implicados en las representaciones de la masculinidad y de la sexualidad, por medio de la 

utilización de instrumentos teóricos y metodológicos proporcionados por los posibles, 

ricos e interesantes cruces entre varios saberes: el campo de la semiótica y el amplio 

abanico que comprenden los campos del psicoanálisis y los estudios de género, gay y 

lésbicos. 

 

 

 
4 Enter Achilles (1995) o Entrar en Aquiles, es un producto artístico que surgió primero como un proyecto de 

danza y teatro del grupo británico DV8 Physical Theather (bajo la concepción y dirección del coreógrafo y 

bailarín Lloyd Newson) cuya presentación inaugural fue el 7 de junio en Viena. Posteriormente en el año 1996, 

la puesta en escena fue adaptada, por Newson en conjunto con la directora Clara Van Gool, a un formato 

cinematográfico para televisión. El filme fue transmitido por la BBC y ganó varios premios, entre ellos un 

Emmy internacional y un Prix Italia.   

Recientemente, en el 2020, la puesta en escena de Enter Achilles se monta de nuevo para el Adelaide Festival, 

en Australia y se presenta en marzo de 2020. La obra Newson es coproducida por la compañía de danza 

Rambert y Sadlerôs Wells.   

Veáse: «Enter AchillesïFilm», DV8 Physical Theather, acceso el 24 de agosto de 2014, 

https://www.dv8.co.uk/ projects /archive/enter-achilles--film; «Enter Achilles», Clara Van Gool Director, 

acceso el 24 de agosto de 2014, https://www.claravangool.nl/Enter-Achilles; y «Enter Achilles», Rambert, 

acceso el  10 de abril de 2021, https://www.rambert.org.uk/whats-on/enter-achilles/. 

5 Cabe aclarar que para referir al objeto de estudio ïla película Enter Achillesï, en este documento, se utilizan 

indistintamente las acepciones de texto fílmico, cinematográfico y/o artístico; independientemente de las 

diferencias conceptuales que existen entre ellas.   
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2.    Justificación e importancia del tema de investigación. 

2. 1.     Motivos para la escogencia del tema. 

Si bien se podría afirmar que, en el seno de la modernidad, se ha desarrollado 

una perspectiva en la que la producción académica se aboca a generar teoría, basada 

principalmente en la premisa de objetividad, y que justamente, en la posmodernidad y 

desde la semiótica, se ha revalorado el concepto de subjetividad, es necesario aclarar 

que la motivación para la elección del tema de investigación fue inicialmente personal6.   

Sin embargo, se consideró factible generar intelecciones sobre las posibles 

interrelaciones entre la generación de conocimiento sobre la cultura, el texto artístico, 

el medio cinematográfico, el sujeto y procesos que atraviesan lo humano, tales como 

discursos sobre la masculinidad, la sexualidad y la identidad.  Especialmente, se 

consideró importante reflexionar sobre cómo esos conceptos pueden dar cuenta del 

diálogo e interacción entre lo que socialmente podría considerarse hegemónico y 

subordinado; y acerca de la pre-existencia, en las construcciones sociales, de normas o 

límites, en contraste con la necesidad y la voluntad de transgredirlos desde la práctica 

artística. 

 
6 Con mucho tiempo de antelación al perfilado de la propuesta del presente proyecto de investigación, quien lo 

propone, ya había realizado desde el campo de las artes visuales, un amplio conjunto de obra artística 

caracterizada por tener un eje temático que giraba en torno a concepciones de masculinidad y sexualidad.  De 

manera que ese conjunto de trabajo práctico, de fines expresivos, sobre la representación de nociones de lo 

masculino y la sexualidad en el ámbito social, propiciaron después la reflexión teórica sobre los mismos 

tópicos, pero con un enfoque hacia la actividad analítica de otros textos artísticos y su relación con los discursos 

y procesos de la cultura.   
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La búsqueda de conocimiento en estos temas es necesaria ya que, por un lado, 

se podría afirmar que la naturaleza del arte es tan compleja y elusiva como la del sujeto 

humano, por lo que nunca habrá suficiente y concluyente información sobre las 

manifestaciones de la creación artística y sus alcances en los planos de lo individual y 

de lo cultural; hecho que justifica que, en el campo de las artes, siempre haya una puerta 

abierta para la investigación de sus productos.   

Por otro lado, dentro de las diferentes manifestaciones artísticas, se consideró 

conveniente retornar al análisis del texto cinematográfico, en virtud de el arte está en 

estrecha relación con la representación de procesos sociales.  Al respecto, García,  Djukich 

y Méndez, afirman que ñla vida social puede verse e interpretarse en el texto f²lmicoò7; y 

Luis García Fanlo agrega que éste ñse inscribe en un orden del discurso que establece una 

determinada relación entre las palabras y las cosas, inscriptas en régimen de verdad 

hist·ricamente determinadoò8. 

Además, el análisis de la obra cinematográfica es particularmente importante, ya 

que no se puede obviar la relación existente entre el cine y los procesos de construcción 

de todo tipo de identidades.  Para Celestino Deleyto, el cine es un factor formador de 

identidad, puesto que se integra a la realidad social y articula ñcoherente y 

convenientemente transformados, las ideas y deseos que conforman (é) [la] identidad 

 
7 Irida García, Dobrila Djukich y Aminor Méndez, «Juego y poder en el discurso fílmico.», Opción 18, n.º 38 

(2002): 78.  

8 Luis García Fanlo, «El discurso en imágenes: el cine y la producción de efectos de realidad», Discurso y 

Argentinidad 3, n.º 3 (2009): 3, https://es.calameo.com/read/000352039606b92f51f0b. 
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individual y socialò9; y sobre todo, un vehículo para los discursos ideológicos 

dominantes10.  De hecho, para ese autor, la crítica ideológica de textos cinematográficos, 

durante varias décadas, ha incorporado en sus reflexiones los conceptos del psicoanálisis 

de una diferenciación sexual construida a partir de los desarrollos del feminismo11. 

Para la propuesta del presente proyecto de investigación es de gran importancia la 

relación entre el cine y la construcción de identidades sexuales.  El medio cinematográfico 

evidencia y participa en el proceso social normalizador de las polaridades masculinidad-

feminidad y heterosexualidad-homosexualidad, en tanto que propaga una serie de 

informaciones sobre la manera como los sujetos se ven a sí mismos y a los demás, y a partir 

de sus representaciones, se condicionan las relaciones entre los diferentes grupos sociales.  

Por lo que se considera que estudiar textos fílmicos, puede constituir un camino para 

conocer cómo el medio cinematográfico incide en la construcción de las masculinidades, 

tanto como un reproductor de ciertos ideales hegemónicos como procesos de crítica o 

subversión de los mismos.  

Desde esa perspectiva, se eligió analizar la obra cinematográfica Enter Achilles, 

en tanto que es una obra artística con gran densidad simbólica y compleja en todas sus 

dimensiones, por lo que posibilita realizar un despliegue analítico amplio.  Inicialmente 

se puede afirmar que la obra, en su dimensión temático-discursiva, integra elementos 

 
9 Deleyto, Celestino.  Ángeles y demonios: representación e ideología en el cine contemporáneo de Hollywood 

(España: Editorial Paidós, 2003), 17. 

10 Ibíd. 21. 

11 Ibíd. 
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enunciativos que remiten a representaciones de las masculinidades y sus discursos12. 

Estas representaciones están fuertemente ligadas a las condiciones operativas de la 

sexualidad y, por ende, permiten observar en el relato e imágenes una identidad 

individual y de género que se debate entre lo normativo y lo disidente13.  En estrecha 

relación con lo anterior, se considera que Enter Achilles, en cuanto a su dimensión 

narrativa, permite estudiar ïcomo eje central de esta investigaciónï, el relato como texto 

y fundamento de la producci·n de sentido a partir de una visi·n mixta que involucra 

elementos de la aproximaci·n sint§ctico-sem§ntica de la narratolog²a f²lmica para una 

interpretaci·n semi·tica abierta. 

Esta interpretación se ve potenciada, además, por las dimensiones mediática y 

de género de producción de Enter Achilles.  El filme es una obra art²stica intermedial 

que integra teatro, danza, m¼sica y cinematograf²a.  Adem§s, es una pel²cula que se 

 
12 Sinopsis de Enter Achilles:  Siete hombres comparten en un t²pico ñpubò o bar brit§nico. Beben, fuman, 

escuchan música de una rocola; ven el fútbol por televisión y compiten entre ellos, en las convencionales 

maneras de cualquier grupo de hombres heterosexuales. Un octavo hombre los observa desde afuera y entra al 

bar. Este personaje es diferente, se mueve y baila distinto, refleja una delicadeza impropia que inquieta a la 

mayoría de los otros hombres. Este personaje funciona como un catalizador para detonar las inseguridades en 

los personajes y liberar una dialéctica de deseo sexual  y agresividad brutal.  En el proceso se pone de manifiesto 

las vulnerabilidades y secretos de los hombres fuertes así como la ambigüedad sexual.  La historia transcurre 

al final del día, en la noche y posible madrugada. En el amanecer, el personaje diferente se pasea con 

satisfacción por la azotea del bar, llamado The Plough (El arado). 

13 Si bien el texto fílmico que se establece como objeto de estudio no pertenece al contexto cultural inmediato 

(costarricense, centroamericano o latinoamericano), sino que más bien corresponde a un trabajo artístico 

producido en Inglaterra en 1996 con base en una puesta en escena de 1995, es importante destacar que posee 

un discurso, de gran relevancia, que parece dar cuenta de una intención de transgredir nociones acerca de las 

identidades de género y sexuales.  Además, conviene resaltar que la puesta en escena de Enter Achilles surge 

en un contexto temporal en el que se da una efervescencia de preocupaciones epistémicas sobre la 

masculinidad.  Por ejemplo, la creación y presentación de la obra de teatro danza coincide con el año de 

publicación (1995) del libro Masculinities de R.W. Connell, el cual ha sido un texto fundacional para el estudio 

y debate acerca de las masculinidades. 
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ubica dentro del g®nero del Dance Film14,  en el cual la direcci·n cinematogr§fica, la 

coreograf²a, los bailarines, se abocan a un producto cuya naturaleza es audiovisual y 

hecho para la proyecci·n.  En ese sentido, en el marco del an§lisis del relato, la obra 

posibilita observar relaciones de forma-contenido presentes en el cruce de las acciones, 

los movimientos de danza, la m¼sica y la mirada cinematogr§fica. 

 

2. 2.     Importancia y significado de la presente investigación. 

Es un hecho que el cine incide en la memoria histórica de las sociedades, 

participa de manera activa y determinante en el proceso de construcción y 

representación de identidades, y tiene la capacidad de fomentar la conciencia sobre las 

dificultades que afectan a las personas en la contemporaneidad.  Por lo tanto, se 

considera que abrir esta propuesta de investigación es importante, porque se generaría 

una reflexión necesaria sobre la masculinidad y la sexualidad y sus formas de 

representación en el medio cinematográfico y los problemas epistemológicos y éticos 

que ello supone.    

Abrir otro espacio para el examen, en palabras de Minello Martini, de una parte 

de ñtodo lo que hacen y piensan los hombres; todo aquello que hagan o piensen para ser 

 
14 El Dance Film o película de danza, conocido como danza de pantalla es una película híbrida que vincula la 

expresión artística de danza con la cinemática. Erin Brannigan, en Dance Film. Choreography and the Moving 

Image, plantea que a diferencia de un simple registro audiovisual de una obra de danza, el Dance Film es una 

unión integral entre la propuesta coreográfica y la visión cinematográfica, de modo que intermedialmente 

entran en relacion org§nica el ñperformance para la pantalla, presencia cinemática y articulación gestual, 

categor²as de movimiento cinem§tico, encuadre y edici·nò y la dimensi·n espectatorial. Se trata de una 

expresión creada específicamente para la cámara que promueve la colaboración y la hibridez.   

Erin Brannigan, Dance Film. Choreography and the Moving Image. (New York: Oxford University Press, 

2011), 6-7. 
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hombres; lo que piensan o hacen algunos hombres considerados paradigm§ticosò15 y sus 

nexos relacionales entre sí, con intermediación de los procesos de la sexualidad, la 

identidad y el arte, es esencial para tener claro que la masculinidad no es un concepto 

acabado e inamovible, sino uno que está en constante construcción y disputa.  Es por 

eso que esta investigación también apunta hacia la reflexión teórica sobre la sexualidad, 

de la cual nunca habrá poco que conocer, dada su naturaleza volátil y ambigua, según 

lo afirman Sigmund Freud, Leo Bersani y Jean Allouch16.  La idea de una sexualidad 

que se resiste a ser limitada justifica la apertura constante de nuevos estudios y 

valoraciones académicas, en especial, si se interconecta con los campos amplios y 

diversos de la cultura y el arte. 

También, estudiar Enter Achilles implica resaltar el valor político que tiene el 

filme, dado que observa las masculinidades, representa y trastoca ideales regulatorios por 

medio de referir a la operatividad de la sexualidad y al entendimiento de las identidades 

de género y sexuales desde representaciones subversivas.  En ese sentido, la investigación 

posibilita reflexionar sobre cómo las obras de arte pueden ser colocadas en un orden de 

discurso político, si se lee en ellas una funcionalidad transgresora o, como afirma Claudia 

 
15 Nelson Minello Martini, «Masculinidades: un concepto en construcción», Nueva Antropología. XVIII, 61.  

México, 2002, (2002): 16, Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15906101. 

16 Jean Allouch, «Spichanalize», Me cayó el veinte, n.º13 (2006): 11-36.  Leo Bersani, «Theory and Violence», 

en The Freudian Body. Psychoanalysis and Art (New York: Columbia Press University, 1986), 7-27.  Sigmund 

Freud, El malestar en la cultura (Madrid:  Alianza Editorial, 1984). 
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Mesch, un tono de disensión, una postura combativa y referencias claras a problemáticas 

de la sociedad17.    

Finalmente, se considera que la propuesta teórica es pertinente, en tanto que 

entrar en Aquiles, significa penetrar y estudiar los ideales masculinos dominantes y 

pensar que éstos pueden ser de-construibles. Sumarse a los intereses de otras personas 

cuyas investigaciones teóricas y/o producciones artísticas apunten a redefinir las 

masculinidades tradicionales hacia otras que reconozcan e integren a la diversidad; que 

procuren relaciones humanas más equilibradas sobre la base de la solidaridad y el 

respeto; que contribuyan a desvanecer esa cólera funesta que ha causado, y sigue 

produciendo, infinitos males a tantas almas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Claudia Mesch, Art and Politics. A Small History of Art for Social Change since 1945 (London/New York: 

IB.Tauris & Co. Ltd, 2017), 1. 
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3.    Problema y objetivos de investigación. 

3. 1.     Definición y delimitación del problema de investigación. 

A partir de la obra fílmica Enter Achilles, el estudio propuesto abarcará 

operaciones de análisis vinculante de conceptos como cultura, discurso, masculinidad, 

sexualidad, identidad sexual, representación, texto artístico en general y 

cinematográfico, en particular.  Por tanto, se estima que la realización del proceso 

investigativo tiene que responder a la siguiente problemática general: ¿cómo se 

representan las masculinidades y la sexualidad en Enter Achilles y cuál es su relación 

con una operatividad transgresora en la obra artística?   

A su vez, se considera que esta problematización podría implicar la búsqueda de 

respuestas a las siguientes interrogantes:  ¿qué caracteriza al concepto de masculinidad 

observado en la película?, ¿cómo opera la obra artística y cinematográfica en relación 

con los discursos sobre la masculinidad a los que remite el filme?, ¿plantean esos 

discursos una legitimación o más bien una ruptura o transgresión de las visiones 

dominantes de masculinidad en Occidente? y finalmente, ¿constituye la representación 

de la sexualidad, en la película, un elemento disonante y subversivo en relación con esa 

masculinidad y con la identidad sexual? 
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3. 2.     Objetivos. 

La investigación propuesta deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

 

3. 2. 1. Objetivo General. 

Caracterizar las representaciones de las masculinidades y de la sexualidad en el 

texto fílmico Enter Achilles y su posible relación con una estética de la 

transgresión.  

 

3. 2. 2. Objetivos Específicos. 

¶ Establecer el modelo principal de masculinidad y modelos subordinados 

presentes en la obra fílmica.  

¶ Determinar, mediante el análisis de las escenas y acciones de los 

personajes, cómo operan, funcionan y afectan las representaciones de la 

sexualidad al modelo principal de masculinidad presente en la película. 

¶ Determinar cómo se enlazan los conceptos de masculinidad y sexualidad 

en el relato de la película, con una posible noción de estética de la 

transgresión. 
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4.    Estado de la cuestión y perspectiva teórica. 

4. 1.     Estado de la cuestión. 

La problematización planteada anteriormente implica la necesidad de revisar los 

trabajos realizados acerca de la obra fílmica Enter Achilles y sobre masculinidad y cine, 

con la finalidad de justificar la validez de la investigación propuesta.  En ese sentido, 

tras operaciones de recopilación y análisis preliminar de fuentes, se determinó que en 

Costa Rica no se han producido trabajos sobre la película seleccionada.    

En cambio, se encontraron dos trabajos finales de graduación que estudian la 

relación entre el género y el cine, pero que no tienen una relación directa con esta 

investigación. El primero de estos trabajos es Estereotipos sexistas en el cine de 

animación infantil de Larraitz Letzarza Artza18.  La segunda investigación es Los 

códigos que establecen el orden significante de lo femenino y lo masculino en Caribe y 

ñEl Solitarioò de Almitra Desueza Delgado19.   En contraste con el contexto local, sí se 

encontraron estudios producidos en otras latitudes sobre el objeto de estudio y también 

acerca de la relación entre masculinidad y cine.   

 

 

 
18 Larraitz Letzarza Artza, «Estereotipos sexistas en el cine de animación infantil» (tesis de maestría académica 

en Estudios de la mujer, Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, 2015). 

19 Almitra Desueza Delgado, «Los códigos que establecen el orden significante de lo femenino y lo masculino 

en Caribe y ñEl Solitarioòè (tesis de maestr²a acad®mica en Comunicaci·n, Universidad de Costa Rica, Sistema 

de Estudios de Posgrado, 2012). 
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4. 1. 1. Trabajos sobre el filme Enter Achilles. 

Se encontraron trabajos académicos de grado y artículos que directamente se 

centran en la película.  También existen investigaciones de posgrado que integran 

análisis de aspectos de la película o la puesta en escena de Enter Achilles como un caso 

de estudio entre otros.    Danza para la cámara: El movimiento como principio narrativo 

del filme Enter Achilles [Dance for the Camera: Pohyb Jako Narativn² Princip Filmu 

Enter Achilles]20, de Michal HŚ²bek, es investigaci·n que se centra en el Dance Film y 

observa la relación entre danza y cine.   Principalmente, aplica el análisis neoformalista 

ruso para definir el uso de los recursos fílmicos de la película Enter Achilles en relación 

a los de la danza y teatro físico.    DV8: Male bodies in the screen dance21, de Adéla 

Mrázová, analiza la imagen del cuerpo masculino en tres películas del grupo DV8 

Physical Theatre, entre ellas Enter Achilles.  Esta tesis observa panorámicamente el 

cuerpo como símbolo y elemento expresivo y, a nivel de contenido, parte de 

aproximaciones feministas y estudios de masculinidad para explicar las 

representaciones de masculinidad y sexualidad en las películas analizadas.    

Otro trabajo importante para esta investigación es Societyôs treatment of 

masculinity as evidenced in the work of Lloyd Newson22 de Jessica Sara Whatmore.  En 

 
20 Michal HŚ²bek, çDance for the Camera: Pohyb Jako Narativn² Princip Filmu Enter Achilles» (tesis de 

licenciatura, Universidad Masaryk, 2015), https://is.muni.cz/th/j9vat/hribek_michal_bc_dance_for_camera.pdfel. 

 
21 Adéla Mrázová, «DV8: Muģsk® tŊlo v ģ§nru Male bodies in the screen dance» (tesis de licenciatura, 

Universidad Carolina de Praga, 2013), https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/58458. 

22 Jessica Sara Whatmore, çSocietyôs treatment of masculinity as evidenced in the work of Lloyd Newsonè 

(disertación de grado, University of Wales Institute Cardiff, 2008), https://repository.cardiffmet. 

ac.uk/handle/10369/722. 
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esta disertación se observa el tema de la masculinidad y la sexualidad en la obra artística 

Lloyd Newson, creador de Enter Achilles. Es decir, analiza los significados de la obra 

en relación a la masculinidad, contemplando la posición del autor.  

Los trabajos de HŚ²bek y Mrázová son importantes porque se sitúan desde los 

estudios fílmicos y observan a Enter Achilles, aunque enfatizan el tema de la danza el 

cual no es tan relevante para esta investigación.  Específicamente, la tesis de Mrázová y 

el trabajo de grado de Whatmore aportan desde su observación de la masculinidad 

dominante en relación con la homosexualidad.  En la revisión de Whatmore, la 

investigación documental, entrevistas, notas prensa y reseñas del trabajo de Lloyd 

Newson permite identificar información relevante para analizar la operatividad 

transgresora y política de la obra de este artista. 

Entre los artículos académicos, destaca Investigating realism in the arts: can 

elements of realism be identified in Enter Achilles (Lloyd Newson)?23 de Mellina Wall.   

Este trabajo trata sobre la relación de Enter Achilles con la teoría del realismo en el arte.  

Específicamente, toma como base las teorías de Bertold Brecht y György Lukács y las 

vincula con el arte realista y las aplica a la pieza de danza creada por Lloyd Newson, 

para concluir que la obra es realista y constituye una representación de la realidad social 

desde la que fue creada.  Este trabajo es valioso por la relación que establece entre la 

 

23 Mellina Wall, «Investigating realism in the arts: can elements of realism be identified in Enter Achilles 

(Lloyd Newson)?», Research in Dance Education 7, n.º 1 (2006): 89-100, https://doi.org/10.1080/14617 

890600610802 
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obra artística y la realidad social desde la que fue producida, pero no se centra en la 

representación de identidades desde la óptica del sujeto y la sexualidad, aspecto que 

constituye uno de los ejes de la investigación propuesta.  

Existen varios trabajos de grado y posgrado que integran a Enter Achilles como 

un caso de estudio, entre otros productos artísticos.  El primero es el trabajo de grado 

Cinematography and choreography: "It takes two to tango" 24, de Laura Boynes.   

Luego, están los estudios de posgrado Minimizing limitations associated with the spoken 

word in theatre through physicality: A theoretical exploration of physicality and theatre 

semiotics in selected theatre performances25, de Ane Van der Berg; e Interrogating the 

creative dance methodologies of Jacques Le Coq, Steven Paxton and Lloyd Newson and 

how they impact on my own contemporary choreographic practices ï with specific 

reference to Em(brace) choreographed in 2015 and re-worked in 2016 (KZN, South 

Africa)26, de Thembelani Percival Zondi.   

Estas investigaciones están principalmente enfocadas en analizar aspectos de la 

danza o el teatro físico que no son el centro de la investigación propuesta, aunque 

brindan información contextual que es valiosa.  El trabajo de Boynes observa la película 

 
24 Laura Boynes, «Cinematography and choreography: "It takes two to tango"» (tesis de bachillerato, Edith 

Cowan University, 2007), https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/1150. 

 
25 Ane Van der Berg, «Minimizing limitations associated with the spoken word in theatre through physicality: 

A theoretical exploration of physicality and theatre semiotics in selected theatre performances» (tesis de 

maestría, Universidad del Estado Libre, 2019), https://scholar.ufs.ac.za/handle/11660/9826.  

 

26 Thembelani Percival Zondi, «Interrogating the creative dance methodologies of Jacques Le Coq, Steven 

Paxton and Lloyd Newson and how they impact on my own contemporary choreographic practices ï with 

specific reference to Em(brace) choreographed in 2015 and re-worked in 2016 (KZN, South Africa.)»  (tesis 

de maestría, Universidad Kwazulu-Natal, 2018), https://ukzn-dspace.ukzn.ac.za/handle/10413/16995. 
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Enter Achilles y la obra de la directora de cine Clara Van Gool, en relación a los filmes 

de danza.    Van der Berg crea un marco semiótico de tecnologías escénicas y de 

tecnologías de teatro físico como una alternativa al uso del lenguaje hablado en el teatro.  

Thembelani Percival Zondi realiza un estudio autoetnográfico de metodologías de 

entrenamiento de actuación y danza y teatro físico.   

Un trabajo muy importante es el estudio The male body and masculinity: 

Representations of men in British visual culture of the 1990s de Monika Pietrzak-

Franger.27  La autora analiza las representaciones del cuerpo masculino en la cultura 

visual de la década de los noventa en Gran Bretaña; entre ellas Enter Achilles.  Este 

texto es muy importante para la investigación propuesta, en tanto estudia el contexto 

socio cultural y temporal en el que se produjo Enter Achilles. Y principalmente, porque 

lo analiza junto a otras obras artísticas, ofreciendo un marco teórico y metodológico 

para el estudio de la figura masculina en las representaciones artísticas diversas, entre 

ellas, el cine.  El estudio de Pietrzak-Franger, según explica Stefan Brandt, constituye 

un aporte teórico que llena un vacío en los estudios culturales británicos sobre la imagen 

y la representación28.   

 

 
27 Monika Pietrzak-Franger, The male body and masculinity: Representations of men in British visual culture 

of the 1990s (Trier: WVT, 2007). 

28 Stefan Brandt, reseña de «The Male Body and Masculinity: Representations of Men in British Visual Culture 

of the 1990s by Monika Pietrzak-Franger (2007)», Visual Culture and Gender 4 (2009): 71-75, 

http://vcg.emitto.net/index.php/vcg/article/view/44. 
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4. 1. 2. Trabajos sobre la masculinidad en el cine. 

Durante la recopilación de datos se encontraron trabajos académicos o 

publicaciones que tienen relación directa o indirecta con el tema propuesto. Un grupo 

interdisciplinario de la Universidad de Barcelona, llevó a cabo, entre los años 2004 y 

2006, un estudio sobre la masculinidad en el cine hollywoodense comprendido entre 

1980 y 200329. De este trabajo interesa el hecho de que integra métodos provenientes de 

diferentes disciplinas, tales como la psicología, la antropología, la sociología, los 

estudios de género, raza y sexualidad, y establece interrelaciones entre ellas, con la 

finalidad de generar una deconstrucción de las formas de masculinidad dominantes.  

Esencialmente, se considera de provecho todo aparato teórico y de método aplicable al 

tema de la sexualidad y la representación cinematográfica.    

Similarmente, Sharon Willis analizó las relaciones dinámicas entre la diferencia 

racial y sexual en el cine de Hollywood de los años 1980 y 199030; y Robert Lang 

consideró cómo Hollywood articula un erotismo intrínseco en la identificación entre los 

hombres.  El enfoque de este autor (centrado en la masculinidad vista en términos 

sociales y psicoanalíticos) es provechoso para la investigación planteada, en tanto que 

sostiene que una función importante de las películas es definir, legitimar o criticar los 

diferentes tipos de masculinidad31. 

 
29 Ángels Carabí Ribera et al., «Construyendo nuevas masculinidades: la representación de la masculinidad en 

la literatura y el cine de los Estados Unidos (1980-2003)» (proyecto de investigación, Universitat de Barcelona, 

2006), http://www.ub.edu/filoan/memmasc.pdf. 

30 Sharon Willis, High Contrast: Race and Gender in Contemporary Hollywood Films (Estados Unidos:  Duke 

University Press Books, 1997). 

31 Robert Lang, Masculine Interests: Homoerotics in Hollywood Films (Estados Unidos: Columbia University 



 

 

19 

Wheeler Winston Dixon32 publicó su libro Straight, en el cual expone cómo a 

través del cine, se ha construido y difundido un modelo de heterosexualidad que se 

entiende como normalizante, pero no absoluto.  El autor, específicamente, en su análisis 

de tramas y personajes de diferentes películas, se alinea con las propuestas de cineastas, 

escritores y actores que cuestionan el concepto de la performatividad heterosexual en el 

cine dominante de Hollywood y más bien lo fisuran.   Este trabajo interesa en virtud de 

que integra tanto la teoría de género como los estudios gays y lésbicos, para hacer 

comparaciones con las representaciones dominantes de la heterosexualidad y la 

masculinidad.   De manera similar, Peter Lehman33 edita un trabajo compuesto por 

ensayos de varios críticos de la cultura y académicos, que giran en torno a la imagen de 

la masculinidad dominante en el cine y las obras fílmicas que la subvierten.  La mayoría 

de los ensayos se centran en el estudio de la narrativa y personajes de un número muy 

variado de películas para identificar representaciones de lo masculino y sus 

vulnerabilidades.  

Sergio de la Mora realizó un estudio relevante sobre las representaciones de la 

masculinidad, desde las teorías de género y queer y establece un diálogo entre los 

estudios culturales y el cine mexicano.34  Ese estudio se considera relevante por los 

 

Press, 2002). 

 
32 Wheeler Winston Dixon, Straight: construction of heterosexuality in the cinema (New York: State University 

of New York Press, 2003). 

33 Peter Lehman, ed., Masculinity: bodies, movies, culture (New York: Routledge, 2001). 

 
34 Sergio de la Mora, Cinemachismo. Masculinities and Sexuality in Mexican Film. (Austin:  The University 

of Texas Press, 2006). 



 

 

20 

insumos teóricos y por los métodos de análisis del material cinematográfico.   Dentro 

del marco de la cinematografía mexicana, Jennifer Lira Espinosa realiza una tesis en la 

que estudia las representaciones del desnudo femenino en una película35.  Este estudio 

es muy importante para la investigación que aquí se propone, en tanto que 

metodológicamente, recurre al estudio de la teoría de las representaciones, la cual podría 

ser aplicable al filme Enter Achilles. 

Propiamente sobre el análisis del discurso aplicado al cine, el estudio de Irida 

García, Dobrila Djukish y Aminor Méndez, analiza la relación entre el discurso fílmico, 

la semiótica y la representación social en el juego y el poder en varias películas 

venezolanas36.   De este estudio interesa el abordaje de la teoría del discurso social y de 

la semiosis.   Igualmente, interesa el trabajo de Luis García Fanlo37 sobre análisis del 

discurso y cine, en tanto que integra conceptos de semiología y sociología del cine, para 

acercarse a la comprensión del texto cinematográfico y de las verdades que éste encierra 

tras sus imágenes. 

Todos los trabajos anteriores posibilitan establecer un punto de partida valioso 

para entender cómo se ha estudiado la construcción de las identidades masculinas, la 

cristalización de discursos y estereotipos en la sociedad y cómo participa el cine en ese 

proceso como un agente catalizador dada su capacidad de aglutinación de imaginarios 

 
35 Jennifer Lira Espinosa, «Representación del desnudo erótico femenino en la película mexicana Demasiado 

amor» (tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de las Américas Puebla, 2003), 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/lira_e_j/. 

36 García, Djukich y Méndez, «Juego y poder en el discurso fílmico.».  

37 García Fanlo, «El discurso en imágenes: el cine y la producción de efectos de realidad». 
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individuales y colectivos.   Asimismo, la mayoría de los estudios antes mencionados 

permiten observar cómo se ha utilizado provechosamente la semiótica para el análisis 

textual de las representaciones cinematográficas, por lo que se vislumbra su idoneidad 

para ser aplicada como principal recurso, entre otros, a la observación teórica del texto 

Enter Achilles.   Cabe resaltar que para realizar el estudio propuesto será necesario 

indagar y establecer relaciones más específicas con planteamientos teóricos sobre cómo 

funciona la sexualidad y su conexión con las posibilidades de los textos artísticos para 

transgredir o subvertir nociones dominantes en torno a las identidades masculinas. 

 

4. 2.     Perspectiva teórica. 

Enter Achilles es una obra cinematográfica compleja en su contenido dado los 

significados de sus representaciones de la masculinidad, sus formas hegemónicas y 

alternas; y acerca de cómo ésta puede ser afectada por la operatividad de la sexualidad.  

Así que, considerando que ñel cine es un medio contaminado por el entorno y hay que 

situarlo en esa encrucijada de intereses, disciplinas y contextos de signo diversoò 38, la 

perspectiva teórica de este estudio recurre a un enfoque interdisciplinar que aborda 

integralmente el tema de las identidades de género y sexuales, la transgresión de ideales 

y representaciones de la heteronormatividad y la semiótica del relato. 

 

 
38 Miguel Fernández Labayen, «Pensar el cine. Un repaso histórico a las teorías cinematográficas», Portal de 

la Comunicación InCom-UAB: El portal de los estudios de comunicación, 2001-2011. (Barcelona: Institut de 

la Comunicació InCom-UAB), acceso el 10 de agosto de 2021, https://www.academia.edu/860240.  
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4. 2. 1. Las masculinidades. 

Para observar el tema de la identidad de género y su relación con las 

representaciones de la masculinidad, entre muchos enfoques, para el análisis de Enter 

Achilles interesan los planteamientos de Raewyn (R.W.) Connell acerca de la existencia 

de diferentes tipos de masculinidades: hegemónica, subordinadas y marginadas.    

En 1995, mismo año en que se creó y se puso en escena la obra Enter Achilles, 

Connell publicó la primera edición de su libro Masculinities39 en el que queda claro su 

alejamiento de una noción mítica y esencialista de una masculinidad nuclear, y plantea 

que ®sta ñes al mismo tiempo la posici·n en las relaciones de g®nero, las pr§cticas por 

las cuales los hombres y las mujeres se comprometen con esa posición de género, y los 

efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y la culturaò40.   

De ese modo, perfila una visión abierta de lo masculino, que se manifiesta en 

varias masculinidades que se configuran desde la construcción social e histórica del 

género y que se moldean por las relaciones de poder (dominación de los hombres y 

subordinación de las mujeres y de otros hombres en el orden patriarcal), de producción 

(división genérica del trabajo, asignación de tareas y diferencias en el acceso y 

distribución del capital), y de cathexis (el deseo, en términos psicoanalíticos, participa 

como catalizador de las relaciones humanas, y afecta al género.  Por ejemplo, Connell 

 
39 Raewyn Connell elaboró por primera vez el concepto de masculinidad hegemónica en diversos artículos a 

principios de los años ochenta. Sin embargo, consolidó sus formulaciones teóricas a partir de sus libros Gender 

and Power (1987) y, más tarde, en Masculinities (1995) y su reedición en 2015.  

 
40 R.W. Connell, «La organización social de la masculinidad», en Masculinidad/es. Poder y crisis, ed. por 

Teresa Valdés y José Olavarría (Chile: ISIS-FLACSO EDICIONES DE LAS MUJERES N° 24, 1997), 35. 
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señala la posibilidad de formularse todo tipo de interrogantes políticas, como por 

ejemplo el nexo entre heterosexualidad y dominación masculina).41    

Connell, con la finalidad de evidenciar la multidimensionalidad de la 

masculinidad, señala la indivisibilidad del género con respecto a otras estructuras de 

categorización social como lo son la etnia y la clase.  Así que, partiendo de las 

particulares y complejas combinaciones de relaciones posibles entre género, etnia y 

clase, en donde cabría definitivamente agregar también, para mayor explicitud, la 

categoría de sexualidad, y de los grupos masculinos que se pueden identificar como su 

resultado, Connell plantea que las relaciones entre las masculinidades están mediadas 

por la hegemonía, subordinación, complicidad y marginación42.     

Se considera que las ideas de Connell son pertinentes como un punto de partida 

para observar las representaciones de masculinidad en el texto fílmico Enter Achilles.  

Existe una relación temporal entre la difusión de estos planteamientos y la creación de 

la película en 1996.  A partir de esto se puede especular que puede haber una relación 

entre las formulaciones de Connell y las representaciones de masculinidades que 

aparecen en la película.  

 

 

 

 

 
41 Ibíd. 37-38. 

42 Ibíd. 39. 
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Gráfico  1.  Diagrama de los conceptos sobre las masculinidades de R. W. Connell. 

                                       

 

4. 2. 2. La sexualidad. 

Para abordar la identidad sexual se construye un corpus teórico mixto, integrado 

por teoría psicoanalítica y una convergencia de teoría de género y de estudios gay y 

lésbicos.  El psicoanálisis ha producido todo un universo de postulados.  Sin embargo, 

la línea de análisis que interesa para la presente investigación, parte del establecimiento 

de un hilo conductor entre las ideas de Sigmund Freud, Jacques Lacan y Leo Bersani, 

sobre una sexualidad no determinada por la biología y que trabaja desde la actividad 

pulsional y el deseo.  En este contexto son fundamentales los planteamientos de Freud 
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sobre un inconsciente impredecible en su naturaleza y sus modos de actuar43; de que lo 

sexual no tiene compatibilidad con una identidad estable y por ende, cuestiona la 

normatividad y control de los placeres en los ámbitos de lo individual y de lo social; y 

de cómo el eros y la agresividad trastornan la relación del ser humano consigo mismo y 

con la colectividad44. 

Lacan retoma a Freud y expande la noción de un inconsciente estructurado como 

lenguaje y propone el concepto de un sujeto totalmente dependiente de éste.   Para esta 

investigación, resulta muy conveniente la formulación lacaniana de que el deseo surge 

como resultado de un innombrable en el lenguaje, de una carencia que lleva al sujeto a 

buscar identificarse con diferentes objetos.  Se considera que esas nociones permitirán 

vincular el objeto de estudio con los textos freudianos y con la idea de una disolución 

de la identidad, en la que lo sexual posee un asidero precario y cuestionable.   

Precisamente, sobre esa línea de pensamiento, para esta investigación es esencial 

partir del postulado de que la sexualidad escapa a una conceptualización fija o 

delimitada.  Más bien, la sexualidad funciona como una especie de energía que se resiste 

a todo tipo de contención, que no puede ser cancelada y que en su accionar puede operar 

como un agente transformador que desarticula al sujeto y a su discursividad.   Freud 

asegura que a pesar de la imposici·n de una vida sexual por y desde la cultura, ñse pasa 

por alto las discrepancias que presenta la constitución sexual innata o adquirida de los 

 
43 Karen Poe Lang, «La interpretación de los sueños o el desvelo de la razón»,  Reflexiones 1, n.º 78 (1999): 72. 

44 Sigmund Freud, El malestar en la cultura (Madrid:  Alianza Editorial, 1984). 
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hombresò45.  Para este autor existe, en la sexualidad misma, una condición que priva al 

sujeto de la satisfacción y que lo impulsa a buscar nuevos caminos para alcanzarla46.  

Freud amplía esta idea con la proposición de tres argumentos: el primero es que la 

bisexualidad es inherente al ser humano, en tanto que ningún objeto puede satisfacer los 

deseos femeninos y masculinos presentes en un mismo sujeto; el segundo, que existe 

una represión orgánica del sentido olfativo en la genitalidad; y el tercero, que existe una 

propensión natural a la agresión asociada a la experiencia del erotismo47.   

Bersani, a su vez, parte de Freud para también afirmar que la sexualidad es 

antagónica a sí misma, que funciona como una energía interna que no reconoce objetos 

específicos y que, al desbordar un fantaseo deseante en el sujeto, hace estallar a las 

estructuras discursivas y a su lógica48. Este autor literalmente afirma, que, ñlas formas 

de racionalidad son constantemente desarticuladas por un poder corruptivo que podría 

ser llamado una ironía carnalò49.  En ese escenario, Bersani propone un sujeto que es 

hecho añicos por la sexualidad, en tanto que ®sta ñseg¼n los momentos y las ocasiones, 

quebranta, trastoca, rompe, hace estallar, aniquilaò50.  Así que, con base en los autores 

mencionados anteriormente, para la investigación propuesta se plantea observar la 

 
45 Ibíd. 47. 

46 Ibíd. 48. 

47 Ibíd. 234-235.   

48 Bersani, ñTheory and Violenceò, 9.  

49 Ibíd. 

50 Guy Le Gaufey, «Matizando/Shattering», Me cayó el veinte, n.º13 (2006): 63. 
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masculinidad en diálogo con una conceptualización ambigua y problemática de la 

sexualidad.  Concretamente, interesa instrumentar una perspectiva enfocada en el 

descentramiento del sujeto y la disolución de la identidad.    

 

Gráfico  2. Diagrama de la interrelación de conceptos sobre la sexualidad abordados en la investigación. 

                  

Michel Foucault, en relación dialógica con los temas abordados anteriormente, 

plantea que la sexualidad es socialmente construida51 y que por tanto funciona como un 

dispositivo que se mueve en un vaivén de discursos y relaciones de poder, que generan 

una normatividad de los placeres, de lo identitario y de un orden de los saberes que se 

incorporan individual y colectivamente como verdades52.   En ese sentido, valorando la 

 
51 Niall Richardson denomina esa idea y sus desarrollos en el campo del pensamiento como construccionismo 

foucaultiano. Veáse: Niall Richardson, The Queer Cinema of Derek Jarman (Estados Unidos de América: I.B. 

Tauris y Co Ltd., 2009). 

52 Michel Foucault, Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber (Argentina: Siglo Veintiuno editores, 

2009). 
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sexualidad como una construcción de lo social que implica a los sujetos en una serie de 

normas que, en principio, se deben acatar; se observará la masculinidad hegemónica y 

sus características y se tratará de identificar las maneras como se manifiestan en el 

campo de lo simbólico.   Igualmente, para la investigación, interesa el postulado de 

Foucault de que en lo social se generan mecanismos de control que vigilan un status 

quo de los discursos en el poder y se ciñen en el castigo de todo aquello que se sale de 

la norma53; en tanto que se pretende observar la relación adentro-afuera de la norma y 

precisar sus efectos en la subjetividad masculina, desde los planteamientos 

psicoanalíticos. 

 

Gráfico  3. Diagrama de la interrelación de postulados de Michel Foucault abordados en la investigación. 

                              

 
53 Michel Foucault, Vigilar y castigar (Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2008). 
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4. 2. 3. Normatividad y transgresión. 

Precisamente, la unión del psicoanálisis y las ideas de Foucault permitió integrar, 

al conglomerado de postulados aplicables a la investigación, una convergencia de 

diversos planteamientos teóricos provenientes de los estudios de género, gay y lésbicos.  

De manera específica, se aprovechará el planteamiento de la performatividad del género 

de Judith Butler, las ideas de Eve Kosofsky Sedgwick, la lectura que realiza David 

Halperin de los textos de Foucault y, finalmente, los postulados de Jonathan Dollimore.   

Butler plantea que el género es socialmente construido (noción que la conecta con 

Foucault) y constituye una matriz de repetición de roles, a partir de los cuales, la 

heterosexualidad es considerada como natural y todo lo demás se valora como 

manifestaciones socialmente aberrantes54.  Para Kosofsky Sedgwick, hay una 

construcción del binarismo heterosexualidad y homosexualidad, que excluye a la acción 

de la sexualidad fuera de las etiquetas que impone el género55. David Halperin56 analiza 

los textos de Foucault y señala la importancia de ese autor en la consolidación de la 

categoría de los estudios queer57.  Explica Halperin, que éstos surgen a partir de una 

generación de intelectuales abocados al estudio del funcionamiento de la cultura, 

 
54 Judith Butler, El género en disputa (Barcelona:  Ediciones Paidós Ibérica, 2010). 

55 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemología del armario (Barcelona:  Ediciones La Tempestad, 1998). 

56  David Halperin, San Foucault. Para una hagiografía gay (Argentina: Cuadernos Litoral, 2000), 14. 

57 El término queer, caracterizado por su movilidad gramaticalï se emplea en forma sustantiva, adjetiva o 

verbal, para denominar a todo esfuerzo teórico y/o práctico que intencionalmente se contraponga a lo normal 

o normalizador.  Designa a lo raro, a lo torcido, a lo marginal, a lo diferente; especialmente, en lo que se refiere 

al cuerpo y la sexualidad.   Por tanto, constituye el campo aglutinador de las voces que vienen desde el espacio 

oscuro que la sociedad y cultura dominante quisiera desconocer.  Veáse: Tamsin Spargo, Foucault y la teoría 

queer (Barcelona: Editorial Gedisa S. A., 2004), 15. 
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identidades de todo tipo, de significados sociales, de confrontaciones en el campo de lo 

simbólico y de la representación.   

Con base en Foucault, desarrolla la idea de que la sexualidad se inserta y se 

redefine según relaciones de poder y de resistencias.  En ese contexto, el poder, en el 

ámbito de la sexualidad, lo detenta la sociedad heterosexual y, en la mayoría de los 

casos, lo manifiesta mediante la homofobia, cuyas estrategias de acción se caracterizan 

por su polimorfismo.   Los planteamientos de Butler, Kosofsky Sedgwick y Halperin, 

permitirán confrontar el concepto de masculinidad y su representación en el objeto de 

estudio, con los binarismos de género y de sexualidad y, sobre todo, con los procesos 

de generación de significados y representaciones de la cultura.   

Desde la perspectiva de las luchas simbólicas y sus representaciones, interesa el 

planteamiento de Dollimore, en su texto Sexual Dissidence58, sobre la posibilidad de lo 

queer de constituir un recurso para desestabilizar y generar ruptura de la normatividad 

en el ámbito de lo sexual.  Para esta investigación, de manera concreta, importa que, 

según plantea este autor, la subversión de lo queer puede provenir desde adentro de lo 

normativo y no desde afuera59.   Dollimore explica que, en la cultura, lo que se ha 

clasificado como perversión, es desplazamiento de órdenes desde dentro de lo 

dominante por encima de lo subordinado, que se da mediante el registro del binarismo 

natural-antinatural sobre la jerarquía dominante-subordinado.   

 
58 Jonathan Dollimore, Sexual Dissidence (New York: Oxford University Press, 1991). 

59 Se destaca aquí la idea de la fisura que debilita y que opera de manera discreta pero nefasta desde el interior 

de las estructuras. 
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Este autor asegura que lo próximo es construido como lo otro, y que hay un 

continuo desplazamiento de lo dominante sobre lo subordinado, que denomina 

reinscripción de lo transgresivo; principalmente expone que en lo relativo a lo sexual, 

lo disidente tiene el poder de invertir las polaridades adentro-afuera y revelar que la 

perversión realmente proviene desde el interior y que la cultura es el agente que la 

construye como un concepto afuera de lo normal60.  En este contexto, el poder de lo 

perverso de interrumpir y quebrantar, radica en el hecho de que está en relación estrecha 

con lo que se denomina natural o normal.  Dollimore califica esta condición como lo 

perverso paradójico61.  De allí que lo que supuestamente está fuera de lo normal y de la 

heteronormatividad, podría considerarse como parte de esas instancias y viceversa.   

Para este autor, el poder de lo perverso paradójico para desestabilizar los binarismos 

heteronormativos, se llama lo perverso dinámico62 y, en su trabajo, rastrea en diferentes 

representaciones culturales, la aplicación de la reinscripción de lo transgresivo y cómo 

lo perverso dinámico viene a desestabilizar las jerarquías.    

En su texto, Dollimore se refiere a una noción de estética de la transgresión, la 

cual está relacionada con la sexualidad y el deseo, y que se manifiesta a través de dos 

visiones contrastantes, una esencialista y otra antiesencialista63, acerca del sujeto y del 

 
60 Dollimore, Sexual Dissidence. 

61 Según el texto de Dollimore, el poder de la perversión está en que, frecuentemente, ella se percibe como algo 

completamente ajeno al objeto o sujeto que supuestamente amenaza; pero a la vez, está de manera inherente 

dentro de éste. 

62 Ibíd. 

63 El autor explica ampliamente que las obras y sobre todo las voluntades de ser de Oscar Wilde y André Gide 

suponen la manifestación en el texto artístico de ópticas contrastantes de una vocación hacia la transgresión 

que trasmuta los valores normalizadores de la cultura.  La visión de Wilde es antiesencialista en tanto que busca 
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modo cómo éste es entendido.  Se considera que es de gran importancia para el estudio 

de Enter Achilles, la idea de que, en esa estética, puede operar de manera central la 

categoría de la reinscripción de lo transgresivo expuesta anteriormente. 

Además, se considera que las ideas de Dollimore sobre la transgresión y el 

ámbito estético se pueden complementar con las de Peter Stallybrass, Allon White, 

Chris Jenks y Víctor Domínguez.  Stallybrass y White, en su libro Las políticas y 

poéticas de la transgresión64 exponen que diversos textos artísticos dan cuenta de cómo, 

en la cultura de Occidente, las categorías jerarquizantes de lo alto y lo bajo ocurren en 

cuatro dominios estrechamente interrelacionados (las formas psíquicas, el cuerpo 

humano, el espacio geográfico y el orden social); y que la transgresión de uno de ellos 

acarrea consecuencias importantes e ineludibles en los otros tres.    

Chris Jenks parte del concepto de transgresión y lo estudia en relación con los 

conceptos de frontera o límite y los binarismos normal-patológico, sagrado-profano, 

pureza-peligro, entre otras ideas65. Domínguez explica el concepto de transgresión 

desde el ámbito filosófico, particularmente lo relaciona con el concepto tradicional de 

lo moral y del bien y expone la idea de una moral de la transgresión, entendida como 

 
la renuncia al ser esencial a través del deseo transgresor, mientras que la de Gide es esencialista ya que busca 

descubrir a un ser real y ñnuevoò por medio de la liberaci·n del deseo. 

64 Peter Stallybrass y Allon White, The Politics & Poetics of Transgression (New York:  Cornell University 

Press, 1986). 

65 Chris Jenks, Transgression (Key ideas) (New York: Routledge, 2003). 
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una voluntad de ruptura de la norma social en tanto vía de liberación y búsqueda de 

progreso personal en contraste con las imposiciones de la cultura66.  

Los planteamientos de Dollimore sobre la transgresión (complementados por los 

de Stallybrass, White, Jenks y Domínguez) son centrales para el análisis del texto 

fílmico Enter Achilles, para llegar a conclusiones sobre cómo funciona el relato de esa 

obra artística cinematográfica y sus representaciones de la masculinidad y la sexualidad, 

visto desde la óptica de una estética de la transgresión.             

                                 

Gráfico  4. Diagrama de la interrelación de conceptos sobre la transgresión abordados en la investigación. 

                             

 
66 Víctor Domínguez, «La transgresión como condición de existencia del discurso de la bioética» (UNESCO: 

II Congreso Internacional de la Red Bioética, Noviembre 2008), acceso el 10 de octubre de 2021,  

https://www.yumpu.com/es/document/read/14446352/la-transgresion-como-condicion-de-existencia-del-discurso  

-unesco. 
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4. 2. 4. Semiótica del relato. 

Finalmente, para el proceso de análisis del relato e imágenes del filme, sus 

significados y su discursividad, interesa establecer una interrelación entre los ejes 

teóricos de la investigación (la teoría psicoanalítica y la teoría de género y los estudios, 

gay y lésbicos), con postulados teóricos de la semiótica.  De manera específica, se 

pretende utilizar la idea de Roland Barthes sobre el concepto de realidad significante e 

interpretable como texto mediante operaciones de análisis, ya que, al definir a la película 

bajo esa categoría, se observará la manera como operan el conjunto de significantes y 

cómo se interrelacionan los significados para entretejer unidades de discurso.   

Además, dado que se analizará una obra cinematográfica, se contempla la teoría 

de la narratología fílmica o semiótica del relato67, ya que esa parte de la semiótica del 

cine posibilitará estudiar lo narrativo y lo temático y su función en la elaboración de 

valores ideológicos y estéticos.  Además, dentro de las diversas propuestas 

narratológicas, interesa lo que Robert Stam et al. definen como aproximación 

semántica-sintáctica al relato cinematográfico, la cual integra y asocia los trabajos de 

Barthes S/Z e Introducción al análisis estructural de los relatos, con la interpretación 

del contenido del relato de obras cinematográficas, para establecer que el sistema 

 
67 Según André Gaudreault y Francois Jost, la narratología del contenido trata de la historia que se cuenta, las 

acciones y funciones de los personajes y las relaciones de los actuantes.  Veáse: André Gaudreault y Francois 

Jost, El relato cinematográfico (España:  Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1995). 
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semántico general de significados de la cultura y la lógica causal que dirige la trama, 

interactúan y se sustentan entre sí68.    

Para la investigación propuesta, prima la idea de Barthes de que el relato puede 

ser soportado por varias instancias: ñel lenguaje articulado, oral o escrito, la imagen (é) 

m·vil, por el gesto y por la combinaci·n ordenada de todas esas sustanciasò69; de manera 

que, para el análisis del relato de Enter Achilles, tanto en lo visual como en lo discursivo, 

se pretenden utilizar de forma interrelacionada sus ideas provenientes del texto 

Introducción al análisis estructural del relato con las de S/Z.  Del primer texto, se 

rescata el concepto de función (acción de un personaje vista desde la participación en la 

trama) y sus diversas tipologías (núcleos, informaciones, catálisis e indicios)70 y 

vincularlo con los niveles de sentido informativo y/o simbólico.   Del segundo texto, 

interesa aprovechar, total o parcialmente, la red de cinco códigos o voces que construyen 

la enunciación y que Barthes propone para el estudio de un relato: voz de lo empírico 

(código de proairético o de las acciones y secuencias), voz de la persona (semas o 

unidades de sentido), voz del símbolo (campo simbólico de la multivalencia y 

reversibilidad del sentido), la voz de la verdad (código hermenéutico) y la voz de la 

ciencia (códigos culturales)71.   

 
68 Stam Robert, Robert Burgoyne y Sandy Flitterman-Lewis, Nuevos conceptos de la teoría del cine (España: 

Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1999), 106. 

69 Roland Barthes et al., «Introducción al análisis estructural de los relatos», en Análisis estructural del relato 

(Argentina: Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970), 9. 

70 Ibíd. 18-22. 

71 Roland Barthes, S/Z (Argentina: Siglo Veintiuno editores, 2009), 28. 
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Es importante resaltar que, de los postulados teóricos de Barthes, surge la 

posibilidad de romper la cronología del relato, de ubicar aleatoriamente las unidades de 

sentido y de dividir el texto en enunciados de disposición móvil y de variabilidad 

combinatoria, que permiten generar diversos sentidos narrativos.  Esto es de vital 

importancia para la investigación propuesta, ya que establece un marco de acción en el 

que impera el movimiento constante de la connotación y, por ende, deviene en la libertad 

interpretativa.  

 

Gráfico  5. Diagrama de conceptos sobre semiótica del relato abordados en la investigación. 
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5.    Metodología. 

5. 1.  Tipo de estudio. 

Se propone realizar una investigación documental de tipo cualitativo, en tanto 

que interesa observar la manera cómo operan, desde el discurso artístico, patrones 

culturales sobre la masculinidad y su representación en la película Enter Achilles.   Para 

cumplir con tal propósito, se contempla la película como un escenario que, desde su 

particularidad de texto artístico, remite simbólicamente al entorno cultural 

contemporáneo y en el que se considera posible estudiar los procesos sociales que 

convergen en la construcción de la masculinidad y de la identidad sexual.  Se plantean 

estrategias flexibles para la observación de los datos y se busca una interpretación de 

las unidades simbólicas de imagen, acción y sonido propias del cine, en relación con 

posibles significados que remitan a un conocimiento de la vida social.   En ese sentido, 

la investigación está centrada en la subjetividad y procura la explicación y comprensión 

de las interacciones y significaciones individuales y grupales en las que se inscriben las 

acciones humanas. 

 

5. 2. Propuesta metodológica. 

Se consideró a la semiología barthesiana como el área de generación de 

conocimiento pertinente para analizar, integralmente, los significados presentes en el 

filme, estableciendo relaciones con aproximaciones teóricas del psicoanálisis y de 

estudios de género, gay y lésbicos.  En virtud de que se realiza un análisis enfocado en 

contenidos sobre la masculinidad y la identidad sexual, se considera necesario centrarse 
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en los aspectos narrativos del filme, en tanto que es en el relato (y la manera cómo éste 

se construye a partir de imágenes, secuencias, acciones y caracterización de personajes),  

donde se pueden encontrar claramente enunciados que remiten a la masculinidad, la 

sexualidad y la identidad y, sobre todo, a sus interrelaciones con la noción de una 

estética de la transgresión.  

                

Gráfico  6. Diagrama general de la interrelación de conceptos implementados en la investigación. 
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Teniendo en cuenta que se analiza un texto fílmico, se estimó pertinente seguir 

el método de análisis de Francesco Casetti y di Chio72, basado en las operaciones de 

segmentación o descomposición y de recomposición. Mediante la segmentación del 

texto en unidades pequeñas, se facilita la observación entre imagen cinematográfica y 

trama y/o desenvolvimiento de los personajes, para establecer la relación entre lo 

narrado, la connotación y el discurso que surge a partir de la película.   Con la 

recomposición, se buscó reorganizar los elementos provenientes de la descomposición, 

para ofrecer una lógica que explique el funcionamiento del conjunto mediante la 

interpretación.   

El proceso de trabajo inició con el estudio del argumento del filme, es decir, la 

descripción de la historia o trama, con la finalidad de comprender las generalidades de 

lo narrado.    

Seguidamente, se resume la trama general:  

 

                       Descripción breve del filme Enter Achilles: 

La cámara, primeramente, introduce al espectador en el sueño angustiante de un 

individuo masculino, en el que un grupo de hombres gruñen, compiten y se acercan a 

observarlo por una ventana. Cuando este hombre despierta, expresa sus afectos a una 

muñeca inflable, en el espacio íntimo de una habitación, en el segundo piso de un edificio.   

En este panorama la cámara lleva a ejercer el placer escópico del voyeur, en la medida en 

 
72 Francesco Casetti y Federico di Chio, Cómo analizar un film (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S. A., 1991). 
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que no sólo se accede a la verdad más íntima y oculta de este personaje (el enamorado de 

la muñeca) ïsu sueñoï sino que furtiva y morbosamente se observan las particularidades 

de su encuentro íntimo con su objeto de deseo. 

Luego, la cámara y el montaje, paulatinamente, llevan de un espacio íntimo a un 

espacio colectivo, el interior de un bar, ubicado en la planta baja del mismo edificio, en el 

cual se presentan el resto de los personajes de la obra y en donde eventualmente, se 

incorpora el primer personaje mencionado.  En ese lugar, manifiestan una serie de 

representaciones que aluden a los mitos y ritos de masculinidad: el fútbol, el juego, 

demostraciones de fuerza, contacto físico y la bebida alcohólica como eje articulador de 

la socialización.  Todo parece acontecer al final de la tarde y paulatinamente el resto de 

las acciones se van dando a lo largo de la noche.   

Posteriormente, un gran plano general exterior contextualiza y permite ver el 

nombre del bar, llamado The Plough (el arado); la cámara en plano subjetivo, coloca al 

espectador en la posición de otro personaje (el desestabilizador) quien, desde fuera del 

espacio del bar, también ejerce la mirada voyeur.  Este personaje entra al bar y, a partir de 

ese momento, se trastorna la interacción homosocial del resto de los personajes.   Se 

genera un rechazo y violencia hacia este personaje y, de manera ambigua, se desencadena 

el deseo.  

Hacia el final del filme, se revela el secreto de la muñeca del primer personaje y 

éste se convierte en burla de los otros.  La muñeca deviene objeto de juego violento de los 

demás personajes y recibe toda la energía agresiva de éstos; es violada y finalmente 

destruida.  Los demás personajes se van y dejan solo al primer hombre, quien llora 
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desconsoladamente mientras recoge los restos de su muñeca.   Luego, misteriosamente se 

asoma otra muñeca (la cual parece estar viva), por encima de un muro. Inmediatamente 

después, en la escena final del filme, en la mañana, solo se observa al personaje 

desestabilizador de pie en la azotea del edificio, observando todo a su alrededor. 

Luego, en la etapa de segmentación del filme, se seccionó el filme primero en 

secuencias y luego escenas, con la finalidad de escoger, entre éstas últimas, las unidades 

de sentido relevantes simbólicamente para cumplir con los objetivos de la investigación.   

A continuación, se presenta una tabla que permite conocer la segmentación de 

la película en 15 secuencias y 63 escenas73. De manera preliminar y en correspondencia 

con los objetivos de la investigación, en la tabla se clasificaron las escenas en tres 

categorías: (1) modelos de masculinidad (MM), identificada con color azul; (2) 

sexualidad (SEX). Identificada con color rojo; y (3) transgresión (TRA), identificada 

con color magenta.  La identificación con color posibilitó observar relaciones 

transversales de las variables MM, SEX y TRA en algunas de las escenas de la película.  

Estas relaciones se tomaron en cuenta para priorizar la selección de algunas escenas 

específicas. 

 

 

 

 

 
73 La clasificación de las secuencias proviene del disco DVD de la película Enter Achilles.  Las escenas y sus 

designaciones se establecieron con base en la observación de la película y la identificación de momentos y 

acciones relevantes de la narrativa. 
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Tabla 1. Lista de secuencias y escenas del filme Enter Achilles. 

Secuencias Escenas MM SEX TRA 

1. El sueño. 1 El sueño/Los Hombres luchan/los hombres (se) 

observan. 

   

2. Muñeca en la 

cama/ Itôs Only 

Make Believe. 

 

 

2 El enamorado de la muñeca en la cama.    

3 Aparición del personaje cómico.    

4 La muñeca y no la mujer real.    

5 Entrada al trabajo.    

6 Los hombres en el espejo.    

3. Kiss/Hands 

Off. Sheôs Mine. 

/Roxette. 

7 Karaoke fallido.    

8 Los hombres juegan y llega el hombre de camisa 

blanca. 

   

9 Juego y competencia por la bebida 1.    

10 El enamorado de la muñeca y el hombre de camisa 

roja compiten en el suelo. 

   

4. Bad Day/ 

Beer Glass 

Contest / 

Another Girl, 

Another Planet. 

 

 

11 Televisor y fútbol.     

12 La desesperación del personaje cómico.    

13 The Plough (El arado).    

14 El personaje desestabilizador observa desde afuera.    

15 Competición erótica por la bebida.    

16 El beso interrumpido.    

17 Juego y competencia por la bebida 2.    

5. Madra Deus. 

 

18 Entrada del personaje desestabilizador, cambio de 

ritmo y danza de relajación.  

   

19 Visión al exterior.    

20 El hombre de rojo observa el baile del personaje 

desestabilizador. 

   

21 Los hombres bromean (felación simulada).     

22 El hombre de Blanco observa al desestabilizador y 

se acerca con los otros. 

   

23 El acecho de los hombres.    

6. Superman.  

 

24 Bullying.    

25 La transformación a Superman y la captura.    

26 El hombre de blanco y de rojo en la barra.    

27 Vuelo y escape.    

7. El nado 28 Nado en la bebida.    

29 Entradas y salidas del personaje desestabilizador.    

8. Danza del  

balón. 

 

 

 

 

30 El personaje desestabilizador baila con un balón de 

fútbol y el hombre de rojo lo sigue. 

   

31 La danza del balón del hombre rojo.     

32 El resto de los hombres siguen la búsqueda del 

personaje desestabilizador. 

   

33 El hombre de celeste restituye el uso masculino del 

balón de fútbol. 

   

9. Incidente  

de la afeitada 

34 La pelea por el balón entre el hombre de celeste y el 

personaje desestabilizador. 

   

35 La amenaza.    

36 La afeitada (Las mujeres no tienen pelo).    

37 Los amigos encuentran al hombre de celeste y lo 

molestan por su desnudez. 
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10. Press Up/ 

Música de la 

soga/ 
Resplandor. 

38 Competencia atlética.    

39 El juego de la soga.    

40 Juego y competencia por la bebida 3.    

41 El juego en la azotea.    

42 El resplandor del secreto del enamorado de la 

muñeca. 

   

11. Ainôt Gonna 

Bump No 

More/Bohemian 

Rhapsody. 

 

 

 

 

43 Puntería fallida.    

44 El personaje desestabilizador regresa al bar.    

45 El personaje cómico disipa las tensiones.    

46 Juego y competencia por la bebida 4.    

47 Juego erótico entre el personaje cómico y el hombre 

de blanco. 

   

48 Los hombres se empiezan a acercar.    

12. Summer 

Nights/ 

Staying Alive. 

49 La fonom²mica de ñVaselinaò    

50 Los hombres están vivos/ corporalidades rojas.    

51 Restitución del orden.    

52 El castigo de los infractores.    

13. Tango. 

 

53 La intimidación.    

54 La persecución.    

55 La captura.    

14. La Muñeca. 

 

 

56 La revelación de la muñeca.    

57 La vejación de la muñeca.    

58 La restitución obligada de la hombría.    

59 La violación con la botella.    

60 La destrucción de la muñeca.    

61 El desconsuelo del enamorado de la muñeca.    

15. Sueño 

Imposible. 

62 Una nueva muñeca aparece.    

63 Un nuevo amanecer.    

 

 

De manera simultánea a la segmentación o descomposición del filme en escenas 

y a la caracterización y clasificación preliminar de éstas, se seleccionaron los personajes 

protagónicos de Enter Achilles que fueron objeto de análisis, con la finalidad de 

establecer su funcionalidad representativa y su relación con el relato general de la 

película.   Aunque en el filme participan 8 hombres, se contemplaron solo a 5 personajes 

fundamentales, quienes por sus acciones determinan la narrativa del filme.   

Los personajes observados en esta investigación son identificados como:   
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El enamorado de la muñeca (EM). 

El hombre de blanco (HB). 

El hombre de rojo (HR). 

El personaje cómico (PC). 

El personaje desestabilizador (PD). 

 

A partir de los trabajos de segmentación y selección de personajes, se 

establecieron las escenas a analizar para esta investigación.  Este trabajo se realizó 

teniendo en cuenta los propósitos de identificar, caracterizar y analizar los modelos de 

masculinidades representados en el filme y establecer cuál es el principal de ellos; de 

analizar cómo afecta la acción de la sexualidad en la representación de ese principal 

modelo de masculinidad; y de determinar cómo se conectan esas representaciones con 

una noción de estética de la transgresión.    

Seguidamente se presenta la selección de escenas contempladas para observar a 

los modelos de masculinidad y a la operatividad de la sexualidad. Se contempló para la 

selección que la mayoría de las escenas estuvieran conectadas en cuanto a las variables 

MM, SEX y TRA: 
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Tabla 2. Selección de escenas según variables modelo de masculinidad y operatividad de la sexualidad. 

MM  Modelos de masculinidad SEX Operatividad de la 

sexualidad 

# Escena # Escena 

6 Los hombres en el espejo.74 4 La muñeca y no la mujer 

real. 

24 Bullying. 15 Competencia erótica por la 

bebida. 

57 La vejación de la muñeca. 50 Los hombres están vivos/ 

corporalidades rojas. 

 

Cada una de estas escenas se consideró una lexía o unidad de sentido.  Cabe 

destacar, como se expuso en la perspectiva teórica de esta investigación y en 

seguimiento de los postulados de Barthes, que estas unidades se entendieron como 

enunciados móviles y con variabilidad combinatoria para ampliar las posibilidades 

interpretativas.  Para esta etapa del desarrollo de la investigación resultó necesario 

quebrar la cronología lineal del relato en favor de las operaciones connotativas. 

Metodológicamente, para la instrumentación de las operaciones de connotación 

en cuanto a los aspectos temáticos de los modelos de masculinidad y operatividad de la 

sexualidad; primero, se contempló la sinopsis argumental de cada escena, en tanto que 

como lexía, constituyó la unidad de sentido sujeta a operaciones analíticas.  Segundo, 

en cada escena y en atención a planteamientos de Barthes en Introducción al análisis 

estructural del relato, se identificaron y cotejaron las acciones nucleares de los 

personajes con sus implicaciones de significado.  Y tercero, se identificó la presencia y 

 
74 La escena #6, Los hombres en el espejo, es la única escena de la selección que solo tiene una variable: la de 

modelos de masculinidad.  Se escogió porque se considera que su contenido alude a la reflexión especular y 

formación de la identidad masculina; por tanto, es una unidad de sentido esencial para observar el conflicto de 

la trama, aunque no haga ninguna una referencia directa a la sexualidad y a la transgresión. 
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aplicabilidad, a cada escena, de cuáles y cuántos de los 5 códigos de significación S/Z 

(código de proairético, código sémico, código simbólico, código hermenéutico y 

códigos culturales).   

 

Gráfico  7. Diagrama de los elementos del proceso de análisis de las escenas acerca de MM y SEX. 
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Este modo de trabajo fue de vital importancia para la investigación, ya que 

permitió establecer un marco muy específico para ejercer la acción interpretativa de las 

representaciones de los modelos de masculinidad y operatividad de la sexualidad en 

escenas concretas.  En contraste, para desarrollar la relación general de todo el relato de 

la obra fílmica Enter Achilles con la idea de una estética de la transgresión; se optó por 

la interpretación, más abierta y general, de un mayor número de escenas, a partir de los 

conceptos de inversión simbólica y reinscripción de lo transgresivo; y de las 

representaciones de la bebida, el espacio, el tiempo, el cuerpo y la mirada. Las escenas, 

de las que se extrajeron y recombinaron algunos elementos argumentales para realizar 

el análisis, se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Selección de escenas según la variable transgresión. 

# Escena TRA 

1 El sueño/los hombres luchan  

4 La muñeca y no la mujer real.  

13 The Plough (El arado).  

14 El personaje desestabilizador observa desde afuera.  

15 Competición erótica por la bebida.  

16 El beso interrumpido  

18 Entrada del personaje desestabilizador, cambio de ritmo y danza de 

relajación.  

 

20 El hombre de rojo observa el baile del personaje desestabilizador.  

25 La transformación a Superman y la captura.  

26 El hombre de blanco y de rojo en la barra.  

28 Nado en la bebida.  

30 El personaje desestabilizador baila con un balón de fútbol  y el 

hombre de rojo lo sigue. 

 

31 La danza del balón del hombre rojo.   

34 La pelea por el balón entre el hombre de celeste y el personaje 

desestabilizador. 

 

35 La amenaza.  
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36 La afeitada (Las mujeres no tienen pelo).  

57 La vejación de la muñeca.  

59 La violación con la botella  

60 La destrucción de la muñeca.  

62 Una nueva muñeca aparece.  

63 Un nuevo amanecer.  

 

En las escenas anteriores se encontraron representaciones que constituyen 

puntos de encuentro y colapso de los modelos de masculinidad y de operatividad de la 

sexualidad.   Especulativamente se formula que, en esos cruces de representaciones (de 

manera concreta, en las acciones de los personajes y su incidencia en la historia), se 

producen transgresiones a los ideales de una cultura heteronormativa e implican la 

posibilidad de colocar y leer la obra artística y su contenido en un orden político del 

discurso.   

 

Gráfico  8. Diagrama de los elementos contemplados en el proceso de análisis de las escenas acerca de TRA. 
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6.    Contenidos de la investigación. 

Con base en todo lo expuesto anteriormente en la metodología de este trabajo, 

los contenidos de esta investigación se organizaron de la siguiente manera: 

Introducción: en esta sección se expone el tema, problema y objetivos de la 

investigación.  Además, se explican los motivos para la selección del tema, el 

estado de la cuestión y la perspectiva teórica a partir de la cual se desarrolló el 

trabajo investigativo. 

Capítulo I. El mito de la masculinidad y sus representaciones en Enter 

Achilles: identifica, caracteriza y analiza los modelos de masculinidades 

presentes en el filme y determina cuál es el principal modelo representado en la 

obra.  Además, este capítulo integra nociones de la construcción de lo masculino 

en la cultura y su representación en el medio cinematográfico. 

Capítulo II .  La desventura de un Aquiles penetrado: analiza la acción de la 

sexualidad (observando las pulsiones y el movimiento del deseo en los sujetos) 

y cómo ésta afecta al principal modelo de masculinidad de la película. 

Capítulo III.  El relato en Enter Achilles. Apuntes de una estética de la 

transgresión: desarrolla la relación del relato de la obra fílmica Enter Achilles 

con la idea de una estética de la transgresión.  Ubica en el relato del filme la 

transgresión de representaciones de la masculinidad y la sexualidad y vincula al 

texto cinematográfico con una operatividad política del arte. 

Conclusiones: presenta reflexiones de cierre de la investigación en 

correspondencia con el problema y los objetivos planteados.   
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CAPÍTULO PRIMERO 

El mito de la masculinidad y sus representaciones en Enter Achilles. 

 

 

 

1.    Introducción  del capítulo. 

ñDespu®s de fabricar el alto y compacto escudo, 

le hizo una coraza que lucía más que el resplandor del fuego 

y también un poderoso casco ajustado a sus sienes, 

bello y primoroso, que encima tenía un áureo crestón, 

y tambi®n unas grebas de maleable esta¶o.ò 

Homero, Ilíada, Canto XVIII, 610 .75 

 

El Canto XVIII de la Ilíada relata, entre muchos otros momentos, cuando Tetis, 

madre de Aquiles, sube al Olimpo y le solicita al dios Hefesto que forje una nueva 

armadura para su hijo, quien ha entrado en cólera funesta tras la muerte de su querido 

Patroclo, y busca la venganza con la muerte de Héctor y la conquista de Troya.  En el 

texto se describe detalladamente el escudo de Aquiles bajo la figura retórica de la 

écfrasis76, y así como se expresa en las líneas citadas anteriormente, una caracterización 

 
75 Homero, La Ilíada, 486. 

76 Se recuerda que la écfrasis, en retórica, se considera como una expresión verbal que describe a una 

representación visual.  Es una figura que da cuenta de la intermedialidad entre el ámbito del lenguaje literario 

y el mundo de lo icónico. Se relaciona con la hipotiposis o descripción verbal animada de abstracciones.  

Alfonso R. Posada explica que la écfrasis activa la imaginación y provoca emociones, en el lector, por medio 

de la descripción minuciosa.  Veáse: Alfonso R. Posada, «¿Écfrasis o hipotiposis?: enargeia y retórica visual 

en la poesía del Siglo de Oro.», e-Spania, acceso el 5 de diciembre de 2021, http://journals.openedition.org/e-

spania/36222 
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de la coraza del héroe.  Como punto de partida para la presente investigación, de lo 

anterior interesa sólo la posibilidad de aludir, mediante la figuración literaria, a la idea 

de una estructura artificial y construida en un espacio metafísico y trascendente (el 

Olimpo, morada de los dioses) con la finalidad de proteger de todo peligro y de la muerte 

al heroico Aquiles.  Esa idea se conecta con la noción de que, en la cultura, los sujetos 

son predeterminados por una estructura de discursos que define cómo serán las 

especificidades identitarias y las maneras como los seres humanos lidiarán con su 

mundo y se protegerán de sus peligros.  

En ese contexto, se puede vislumbrar una relación metafórica entre la figura 

mítica de Aquiles, su armadura y escudo y el concepto de masculinidad o de 

masculinidades que la sociedad ha forjado y que ha servido para subjetivar y sujetar a 

los hombres y para perfilar sus modos de interrelacionarse con otros sujetos.   Pero, 

generar esa relación implica primero, entender qué es la masculinidad, cómo se 

construye y cómo se puede representar en términos generales.  

Dado que este trabajo investigativo versa sobre las representaciones de la 

masculinidad en el texto fílmico Enter Achilles, en este capítulo se ha tratado de 

establecer cuáles son los modelos de masculinidad representados en la película, 

determinando cuál opera como modelo principal y cuáles aparecen como subordinados. 

Para responder a esas  interrogantes, en primer lugar, se esbozan algunas ideas generales 

sobre la masculinidad o masculinidades,  principalmente a partir las ideas de R. W. 
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Connell;  luego, se hace referencia a la participación del cine en la construcción y 

difusión de esa conceptualización (dado el rol fundante de realidad que posee la imagen 

y su incidencia en lo social y lo cultural); y finalmente, se identifican y analizan en 

detalle, los tipos de masculinidades presentes en la película mediante la selección de 

ciertas secuencias y personajes del texto fílmico.  Metodológicamente, se observa a los 

personajes escogidos, sus acciones en algunas escenas seleccionadas y se contrastan con 

los patrones de masculinidades que se reseñan.    

 

2.   El mito de la Masculinidad. 

Popularmente, cuando se habla de la masculinidad, pareciera que prima una 

noción esencialista y totalizadora en la que el sujeto masculino se define por oposición 

a lo femenino y sobre todo por detentar su supremacía en el entorno cultural.  Esta visión 

parece haber sido soportada por una construcción de la historia y de los saberes que le 

ha dado al hombre una posición central como el principal agente político, económico y 

cultural.  En el contexto del patriarcalismo, las representaciones de las figuras 

masculinas, en las que destacan los héroes como Aquiles, han fundado imágenes e ideas 

de la fuerza, valentía, gloria, voluntad e invulnerabilidad, entre otras cualidades, 

planteando ideales identitarios para los hombres comunes77 y fundamentalmente, 

 
77 Según Pierre Grimal, Aquiles ha sido caracterizado como el joven hermoso, de voz poderosa, que desconoce 

el miedo, apasionado por la lucha y en busca de gloria.  Rubén Zukerfeld y Raquel Zonis conectan la figura 

aquileica con un ideal cultural dominante de invulnerabilidad y gloria. Para ellos, los ideales culturales 

dominantes son ñlas ofertas que brinda a sus integrantes una cultura o microcultura determinada a través de 
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ayudando a forjar un concepto mítico de masculinidad centrado, concreto e inamovible.   

Sin embargo, gran parte del campo epistémico del siglo XX (en especial en sus últimas 

décadas), ha teorizado un descentramiento del sujeto cartesiano y su dependencia de 

estructuras culturales más amplias, lo cual ha perfilado un panorama muy distinto para 

la masculinidad, ya que la ha definido a partir de una multidimensionalidad y un carácter 

móvil y cambiante, por lo que presenta un concepto plural, abierto y en constante 

redefinición o construcción78.  

 
distintos dispositivos, destinadas a regular la autoestima de los sujetos que la integran.ò  Tambi®n se¶alan 

otros ideales, tales como: el de eficiencia, inmediatez y manipulación y cambio corporal.     

Veáse:  Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. 

A., 1997), 43 y Rubén Zukerfeld y Raquel Zonis, «Psicoanálisis en el siglo XXI: el mito de Aquiles. Sobre 

ideales culturales y vulnerabilidad», Docta Revista de psicoanálisis 3, (2005): 30.  

78 Nelson Minello Martini resume una genealogía que inicia alrededor de 1970 cuando aparecen los Menôs 

studies, los cuales cambian la visión del hombre como representación general de la humanidad y se acercan a 

estudios de la masculinidad basados en experiencias específicas de hombres comunes de entornos históricos, 

sociales y culturales y no en ejemplos de figuras políticas, militares o heroicas.   

Minello Martini esquematiza un panorama teórico desde la teoría funcionalista de roles de los setentas (Parsons 

y Bales: Family, socialization and interaction process), trabajos basados en visiones de psicoanalistas 

feministas (por ejemplo, Chodorow: The reproduction of mothering, entre toda una serie de investigaciones en 

el campo del feminismo), hasta los noventas con la aparición de enfoques de género (por ejemplo, Connell, 

1987 y 1995; Carrigan, Connell y Lee, 1987 y Pleck, 1987).  

Señala que, desde lo etnográfico, se entiende a los individuos y la masculinidad como producto de las tensiones 

de una historia global en constante transformación; esto visto desde la historia (Kimmel, 1987; Filene, 1987; 

Rotundo, 1993) y la sociología (Hearn y Parkin, 1987). Destaca el aporte de Gayle Rubin entre muchas otras 

formulaciones desde las teorías de género para vislumbrar a la masculinidad en conexión con las relaciones de 

poder y relaciones entre género e historia (Rubin, 1986; Scott, 1990; De Barbieri, 1996 y Hawkeswoth, 1990).  

E inclusive, reseña aspectos del estudio de la masculinidad desde Latinoamérica, desde el enfoque de género 

(Valdés y Olavarría, 1997). 

A partir de su genealog²a, el autor afirma que al igual que con el g®nero, ñla construcci·n te·rica de la categor²a 

masculinidad no ha cuajado todav²a.ò Ve§se: Minello Martini, «Masculinidades: un concepto en 

construcción»,12-14.  
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Minello Martini expone que los enfoques desde los cuales se conceptualiza a la 

masculinidad son muy variados, complejos y que se citan y se contestan mutuamente.  

Con base en el enfoque sociopolítico de Contemporary perspectives on masculinity de 

Kenneth Clatterbaugh (1990) se estudia la masculinidad desde las perspectivas:  a) 

conservadoras, b) profeministas, c) del movimiento del derecho de los varones, c) del 

desarrollo espiritual o mitopoéticas, d) socialistas y f) de grupos específicos, según la 

etnia, sexualidad, religión u otras minorías.   Desde la visión antropológica en 

Traficando con hombres: la antropología de la masculinidad de Matthew Gutmann 

(1997), presenta los modelos: a) empirista, b) normativo y c) relacional.  Sustentado en 

Menôs lives de Michael Kimmel y Michael Messner (1998), destaca el acercamiento a 

la masculinidad desde los modelos: a) biológicos, b) antropológicos y c) de raíz 

sociológica.  Partiendo de Man enough. Embodying masculinities del filósofo Victor 

Seidler (1997) expone tres modelos de ver la masculinidad partiendo de los aportes del 

feminismo: a) el del estudio de los hombres que dan a conocer su inconformidad con 

posiciones masculinas hetero-dominantes, b) el de la liberación masculina de los 

imperativos patriarcales y c) el que plantea un rechazo de la visión de la masculinidad 

como una relación de poder.   R.W. Connell, con base en Masculinities (1995) propone 

que se ha realizado un estudio de masculinidades desde: a) corrientes esencialistas, b) 

posiciones positivistas, c) visiones normativas, d) el enfoque de la lingüística estructural 
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y d) un modelo de estructura de género desarrollado por la misma Connell, quien lo 

define como ñsociolog²a pol²tica del var·nò79.   

Para Mauricio Menjívar la perspectiva crítica de Connell, cabe entre aquellas 

que, al igual que el feminismo, consideran al poder como categoría analítica, que revisa 

principalmente las relaciones intergenéricas80, como se explicó anteriormente, las 

relaciones entre hombres y mujeres, en las que los primeros detentan la hegemonía y las 

segundas están en una posición subordinada. 

Con base en la teoría de Antonio Gramsci sobre la ideología y las relaciones de 

clases, Connell utiliza el concepto de hegemonía (cómo un grupo social, en las 

dinámicas culturales, se impone a otro que queda subordinado en la vida en sociedad) 

para formular el de masculinidad hegemónica.   Explica que se trata de ñla configuraci·n 

de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la 

legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se forma para garantizar) la posición 

dominante de los hombres y la subordinaci·n de las mujeresò 81.   Inicialmente, expresa 

que los agentes más visibles de este tipo de masculinidad no necesariamente son los 

hombres más poderosos económicamente82, sino que pueden ser todo tipo de figura 

 
79 Ibíd., 15-19. 

80 Mauricio Menjívar Ochoa, Cuaderno de Ciencias Sociales 154. Masculinidad a Debate (Costa Rica: 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO.), 2010, 16.  

81 R.W. Connell, «La organización social de la masculinidad», 39. 

 
82 El factor económico siempre es muy importante en la constitución de la masculinidad hegemónica.  Menjívar 

expone la idea de Michael Kimmel de la ñhombr²a comercialò, correspondiente a la cultura de los Estados 

Unidos, que contempla el éxito en el mercado capitalista como un elemento preponderante de la identidad 

masculina.  Veáse: Menjívar Ochoa, Cuaderno de Ciencias Sociales 154é, 17. 
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ejemplar: actores de cine, deportistas o figuras fantásticas como personajes83 de la 

televisión o cine; por lo que caben aquí también aquellos personajes provenientes de la 

literatura o de los mitos, como en el caso del heroico Aquiles de cólera funesta.   

El poder hegemónico se establece cuando hay una integración efectiva de los 

ideales culturales dominantes y el poder institucional, colectivo o individual y utiliza 

como recurso el principio de autoridad más que la violencia, aunque esta última no se 

excluye en caso de ser necesaria. Además, la autora aclara que, como concepto, la 

hegemonía siempre es móvil y se encuentra en disputa por parte de otros grupos 

sociales84, lo cual implica que la masculinidad hegemónica siempre será una idea y una 

representación en constante negociación y que necesita estar en revisión continua85.   

 
83 R.W. Connell, «La organización social de la masculinidad», 40. 

84 Ibíd.  

85 R.W. Connell junto a James Messerschmidt, en 2005, revisa su concepto de masculinidad hegemónica. Ellos 

establecen que el concepto de la masculinidad hegemónica ha influido en los estudios de género a través de 

muchos campos académicos, pero también ha atraído una serie de fuertes críticas sobre la posible cosificación 

del concepto de masculinidad y su convergencia en un nuevo modo de esencialismo.  En su revisión, los autores 

trazan el origen del concepto desde la década de 1980 y mapean las formas en que se ha aplicado a la 

investigación sobre las masculinidades y su expansión a diversas áreas del conocimiento.   

 

Tras evaluar las principales críticas, Connell y Messerschmidt todavía defienden el concepto subyacente de 

masculinidad hegemónica, pero reconocen la posibilidad de caer en tipologías rígidas que deben evaluarse 

siempre desde la óptica de los cambios continuos que acontecen el plano sociocultural y los modelos 

psicológicos más recientes.  Principalmente, plantean que se debe considerar cómo las luchas sociales de las 

masculinidades subordinadas han influido en las formas dominantes.  

  

Luego de la revisión de sus anteriores postulados, ratifican formulaciones tempranas (la idea de múltiples 

masculinidades, el concepto de hegemonía, y el énfasis en el cambio); y proponen descartar un tratamiento 

unidimensional de las jerarquías y las visiones estereotipadas de género; y sugieren reformular el concepto en 

cuatro áreas: a) en cuanto a un modelo más complejo de las jerarquías de género, enfatizando en la participación 

de las mujeres en el proceso;  b) reconociendo una geografía de las masculinidades al focalizar en la interacción 

entre los niveles local ïcomunidadesï, regional ïpaíses o regiones geográficas específicasï y global ïpolítica 

internacional, negocios y medios de comunicaciónï en los que se desenvuelven los hombres; c) revisando con 

mayor especificidad la materialización de la masculinidad en contextos de privilegio y poder; y d) poniendo 

un mayor énfasis en las dinámicas de la masculinidad hegemónica, contemplando sus contradicciones internas 

y sus posibilidades de movimiento hacia una democracia de género.  Veáse:  R.W. Connell y James W. 
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De manera esquemática, Michael Obsatz, propone una lista básica de modos de 

actuar que la masculinidad hegemónica requiere e intenta sostener (que resulta muy útil 

como un recurso para analizar representaciones masculinas):  a) mantener una imagen 

fuerte, b) demostrar la hombría tomando cualquier tipo de riesgos, aun cuando éstos 

sean irracionales, c) sexualizar todo contacto afectivo, d) tener muchas conquistas 

sexuales, e) no ser virgen, f) no ser vulnerable, g) no llorar, h) no expresar miedo, i) no 

pedir ayuda, orientación o consejos, j) no confiar en nadie, k) estar dispuesto a morir 

por el propio país, l) pretender tener el conocimiento de una situación, aunque no sea 

cierto, m) ser duro, n) estar en control de cualquier situación, ñ) dominar a los demás, 

o) despreciar lo que es "femenino" en sí mismo y en otros, p) no ser una persona 

emocional y creerlo, q) no cuidar el propio cuerpo, en lo referente a la estética, r) ganar 

 
Messerschmidt, «Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept», Gender & Society 19, n.°6 (2005), 

https://www.etnologia.uw.edu.pl/sites/default/files/hegemonic_  

masculinity_connell_and_messerschmidt.pdf.   

 

Para 2015, Connell mantiene una definición de masculinidad hegemónica muy cercana a la de 1995, pero 

matiza los esencialismos al incorporar un cierto grado de relatividad: ñLa configuraci·n de la pr§ctica de g®nero 

que incorpora la respuesta aceptada, en un momento específico, al problema de la legitimidad del patriarcado, 

lo que garantiza (o se considera que garantiza) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 

mujeresò. Adem§s, la autora explica que ñla hegemon²a s·lo se establecer§ si existe cierta correspondencia 

entre el ideal cultural y el poder institucional, colectivo si no es que individual (é) la principal caracter²stica 

de la hegemon²a es el ®xito de su derecho a ejercer la autoridadò (Connell, citada por Jorge Gardea Pichardo).   

Veáse: Jorge L. Gardea Pichardo, «Dos conceptos de masculinidad hegem·nica»,  Murmullos Filosóficos 1, 

n.º 3 (2021): 125, http://revistas.unam.mx/index.php/murmullos/article/view/79831. 

 

Finalmente, en 2018, James Messerschmidt, de manera indepediente, publicó Hegemonic Masculinity: 

Formulation, Reformulation and Amplification.  En este texto, el autor critica, entre otros aspectos, la noción 

de patriarcado como un concepto esencialista y que no aplica para el contexto actual en que se deben observar 

con mayor profundidad las condiciones relacionales del género.  Gardea Pichardo resume el planteamiento de 

Messerschmidt de la siguiente manera:  ñ1) La masculinidad hegemónica legitima la relación de desigualdad 

de género y no consiste únicamente en legitimar el patriarcado y 2) La legitimidad sustenta la desigualdad de 

género entre hombres y mujeres, entre masculinidad y feminidad y entre otras masculinidades no hegemónicas, 

lo que acentúa que no sólo se legitima la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, 

pues incluye a todas las masculinidades no hegem·nicasò, ib²d., 126. 
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a toda costa, s) llevar el cuerpo a su punto límite, t) pretender tener siempre más: dinero, 

sexo, comida o alcohol, u) objetualizar a las mujeres, v) visualizarse a sí mismo a partir 

de lo que se alcanza o se logra86. 

La categoría de masculinidad hegemónica, sustentada en relaciones de poder, 

implica, siguiendo a Menjívar, relaciones intragenéricas u hombre-hombre87; en las que 

grupos de otros varones están en posiciones de subordinación.  Connell reconoce que, 

entre las prácticas de dominación cultural donde surgen las masculinidades 

subordinadas, el ejemplo más evidente es la jerarquía de los hombres heterosexuales 

sobre la subordinación de los hombres homosexuales.  Sin embargo, la subordinación 

no está determinada exclusivamente por la sexualidad, ya que dentro del ámbito 

heterosexual existen muchos hombres que son excluidos del espacio de legitimidad88.  

Es un hecho establecido históricamente que la deslegitimación de lo masculino está 

relacionada con la asimilación de lo femenino, entre muchas otras variables, tales como 

la clase, la etnia, aptitudes físicas, entre otras. 

Esta autora también habla de la relación de complicidad con el modelo 

hegemónico, la cual encuentra su correspondencia con las masculinidades cómplices, es 

decir, en aquellas que est§n ñconstruidas en formas que permiten realizar el dividendo 

 
86 Michael Obsatz citado por José Roberto Saravia Vargas y Juan Carlos Saravia Vargas, «The Culture-bound 

Hierarchy of Manhood: An Overview of Hegemonic Masculinity and Subordinate Male Figures in Shall We 

DANSU?», Revista de Lenguas Modernas, n.° 12 (2010): 15. 

87 Menjívar Ochoa, Cuaderno de Ciencias Sociales 154é, 16.  

88 R.W. Connell, «La organización social de la masculinidad», 40. 
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patriarcal, sin las tensiones o riesgos de ser la primera l²nea del patriarcadoò89; en tanto 

que en la vida real, son pocos los hombres que cumplen a cabalidad con los modelos 

normativos o ideales que plantea la masculinidad hegemónica, pero que, de algún modo, 

se benefician de las estructuras regulatorias en tanto que poseen privilegios en 

comparación con el rol subordinado de las mujeres90. 

Además, Connell plantea que en los vínculos entre hegemonía, subordinación y 

complicidad en el contexto del género y en relación con otras estructuras de alteridad 

como la etnia, la clase y la sexualidad, se generan relaciones asimétricas de exclusión, 

a las que se refiere como procesos de marginación.  La autora expresa que ñla 

marginación es siempre relativa a una autorización de la masculinidad hegemónica del 

grupo dominanteò91, y que la relación entre lo marginado y lo autorizado, se puede dar 

constantemente entre las masculinidades subordinadas92.   

Lo más importante para esta investigación es la identificación, por parte de 

Connell, de las díadas conceptuales: a) hegemonía-dominación / subordinación-

complicidad y b) marginación / autorización; las cuales, según la autora, ofrecen un 

marco operativo de análisis para manifestaciones particulares de masculinidades.  Cabe 

resaltar que, para Connell, siempre se debe tener presente que ñt®rminos tales como la 

masculinidad hegemónica y las masculinidades marginadas, denominan no tipos de 

 
89 Ibíd., p. 41. 

90 Ibíd. 

91 Ibíd., p.42. 

92 Ibíd. 
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carácter fijos sino configuraciones de práctica generadas en situaciones particulares, en 

una estructura cambiante de relacionesò 93. Como parte de esa estructura de relaciones 

cambiantes y de las revisiones de la teoría de Connell, está la formulación de que las 

masculinidades hegemónicas ïy por ende las demás categoríasï serán diferentes 

dependiendo de variables interseccionales a nivel local, regional y global.   De modo 

que una diferencia radical con la propuesta de Connell de 1995, como afirma Gardea 

Pichardo, es que la masculinidad hegem·nica ya no ñest§ siempre y en cada caso 

representada por hombres blancos, de clase media, adultos, propietarios, ciudadanos 

europeos, estadounidenses o australianosò94.    

Finalmente, entre las revisiones recientes de las ideas de Connell que resultan de 

interés para esta investigación, destaca la reformulación de Yuchen Yang, con base en 

interpretaciones sociológicas de la hegemonía de Gramsci, de la masculinidad 

hegemónica, como aquella que domina en una relación consensuada. Esto es que, para 

subordinar a otras masculinidades, se genera una combinación de fuerza y

consentimiento.  En este sentido, lo que determinaría a la masculinidad hegemónica 

sería su mecanismo de dominación, más que cualidades masculinas prefijadas 95. 

 
93 Ibíd., p.43. 

94 Gardea Pichardo, «Dos conceptos de masculinidad hegem·nica», 127. 

95 Veáse: Yuchen Yang, çWhatôs Hegemonic about Hegemonic Masculinity? Legitimation and Beyond», 

Sociological Theory 38, n°4 (2020): 318-333. 

Yang plantea, sobre la idea de la combinaci·n entre fuerza y consenso, que ñcuando hay que desplegar la 

fuerza, la mayoría de los miembros del régimen de género dan su consentimiento.  Las personas que encarnan 

masculinidades subordinadas son conscientes de su subordinación, pero aún pueden dar su consentimiento por 

las concesiones que reciben (por ejemplo, el dividendo patriarcal).  Por tanto, incluso las masculinidades 

subordinadas con elementos subversivos pueden ser cómplices en el mantenimiento de la hegemonía 

existenteò. Ib²d, p.325. 
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Tanto las consideraciones de R.W. Connell, como aspectos de algunas de las 

revisiones a los postulados de la autora, son importantes para instrumentar el análisis de 

Enter Achilles.  Las ideas estudiadas ponen de manifiesto la naturaleza mítica ïen 

referencia a un sentido ficcionalï de una masculinidad nuclear y esencialista, en 

contraste con una realidad de pluralidad dimensional de masculinidades. En ese sentido, 

las ideas de Connell ïprincipalmente las formulaciones de mediados de los años 90ï, 

son pertinentes para elaborar un marco analítico que observe las representaciones de las 

masculinidades en el texto fílmico Enter Achilles, dada la cercanía temporal que existe 

entre planteamientos y película. 

También, esos postulados posibilitan relacionar el concepto de la masculinidad 

hegemónica con la imagen de una armadura y un escudo hechos de discursos y 

representaciones, con los cuales ciertos sujetos masculinos puedan reflejarse o intentar 

identificarse con ideales culturales dominantes de invulnerabilidad y supremacía (en 

ámbitos que van desde lo comunitario a lo regional y hasta lo global), que se 

materializan poéticamente en la figura de un Aquiles, quien, según afirma Grimal, ha 

sido visto por las filosofías helenística y estoica, como ñprototipo del hombre violento, 

[y] esclavo de sus pasionesò96. 

 

 

 
96 Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana, 43. 
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3.   Representación de las masculinidades en el cine.  

Es un hecho que el cine constituye, en primer lugar, una experiencia de lo visible 

y, en segundo lugar, de construcción de realidad.   Se sustenta en la confrontación del 

sujeto ante lo imaginario y en el desencadenamiento de procesos simbólicos generadores 

de sentido y, por ende, de discursividad sobre aquello que se ve o se reconoce del mundo 

en la pantalla.   Se sabe que esa proyección artificial de un mundo (entre muchos 

posibles) y de versiones o nociones preestablecidas de lo humano, es capaz de generar 

identificaciones imaginarias y de fundar a los sujetos, en tanto que está mediatizada por 

el orden del lenguaje; por lo que el cine se ha convertido, en el contexto de los 

movimientos, transacciones, pugnas y negociaciones del poder, en uno de los 

instrumentos más eficaces para ejercer el control, en virtud de que constituye uno de lo 

que Eduardo Subirats denomina ñsistemas de uniformaci·n globalò al servicio de 

programas de transformación cultural97.   

En ese sentido, Celestino Deleyto, al hablar de los alcances, omnipresencia del 

cine comercial y su conexión con la realidad social,  afirma que imprescindiblemente 

®ste requiere del estudio de sus ñmecanismos de representaci·n y de sus discursos 

ideol·gicosò en virtud de que aunque se visualiza como mero entretenimiento inocente, 

ñno es trivial ni intrascendenteò, dada ñsu capacidad de crear im§genes poderosas, por 

muy distorsionadas y manipuladas que aparezcan en la pantalla, de nosotros mismos y 

 
97 Eduardo Subirats, Culturas Virtuales (México: Ediciones Coyoacán. S. A., 2001), 12.  
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de nuestro entornoò98.  En relación a esa línea de pensamiento, Marcelin Pleynet, Jean-

Louis Baudry y Jean Louis Comoli, en un debate muy amplio sobre el realismo 

cinemático, con mucha anterioridad habían cuestionado la capacidad del cine de contar 

verdades, aduciendo que la ideología está en su interior99. 

Así que las anteriores consideraciones sobre la relación del medio 

cinematográfico, la ideología y los procesos de subjetivación, permiten específicamente 

referir a la participación del cine en la construcción de masculinidades a partir de su 

función representacional.    Partiendo de la indivisibilidad del nexo entre el cine y la 

ideología y que en ésta, según Gramsci, la hegemonía funciona como el método por el 

cual los grupos sociales dominantes, ejercen dominio sobre una colectividad 

subordinada; se puede afirmar que, en el cine que responde a las ideologías dominantes, 

hay un compromiso con la representación de los modelos de masculinidades de Connell, 

con la finalidad de interpelar a los sujetos y fundar en ellos las relaciones de hegemonía, 

subordinación, complicidad y marginación, en el marco de otras categorizaciones 

subjetivas como el género, la etnia, la clase y la sexualidad, las cuales incluyen, a su 

 
98 Celestino Deleyto, Ángeles y demonios...,17. 

99 Baudry señaló que los procesos mediante los cuales el sujeto se construye en la ideología, son los que marcan 

la especificidad del cine como medio de representación y práctica material (especialmente constituyendo al 

sujeto mediante ñla delimitaci·n ilusoria de una posición central, creando así fantasmatización y colaborando 

en el mantenimiento del idealismo burgu®sò.  Pleynet complementa esa afirmaci·n al decir que ñla c§mara 

traslada un mundo ya filtrado por la ideolog²aò, en la que el sujeto ñsupuestamente libre y ¼nicoò se convierte 

en ñel foco y origen del significado.ò   Finalmente, Comoli junto a Jean Narboni sostuvieron que: ñlo que la 

cámara registra en realidad es el mundo vago, no formulado, no teorizado, no meditado, de la ideología 

dominante [é] mediante la reproducción de las cosas no como realmente son sino como aparecen cuando son 

refractadas a través de la ideología.  Esto incluye cada fase en el proceso de producción: sujeto, estilos, formas, 

significados, tradiciones narrativas; todas subrayan el discurso ideol·gico general.ò  Ve§se: Stam et al., Nuevos 

conceptos..., 213 ï 214. 
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vez, dimensiones espaciales como la geografía y el cuerpo mismo, concebido como un 

territorio colonizable por los discursos. 

En ese contexto, se puede afirmar que el cine, en su dimensión más popular y 

masiva, ha privilegiado la representación de la masculinidad hegemónica.  Si se piensa 

entonces en la gran industria de Hollywood y en su capacidad de producción y de 

distribución a escala global, con facilidad se puede afirmar que el rol preponderante de 

los hombres blancos y heterosexuales, los cuales, según las audiencias de las películas, 

ostentarán una serie de beneficios económicos y reflejarán diferentes niveles de acceso 

al conocimiento y a diferentes oportunidades de desarrollo en el entorno social del 

patriarcado.  Casi siempre los protagonistas de las narraciones fílmicas, serán los 

representantes de los códigos morales imperantes en la sociedad heteronormativa 

norteamericana100 y la historia contada tratará de soslayar, censurar o satanizar cualquier 

insinuación del comportamiento supuestamente abyecto, mediante una formulación 

negativa de algún elemento en la representación cinematográfica101.    Y eso es así 

 
100 Al respecto, Wheeler Winston Dixon afirma que ñtodos en la sociedad norteamericana se asumen como 

straight [rectos]: siendo recto, como aparece en el diccionario, equiparado con decencia, y cualquier desviación 

del régimen de la rectitud es altamente indeseable. Hollywood asume que todos en la sociedad son rectos y que 

la audiencia ideal para las películas de Hollywood es la pareja heterosexual (por lo que se considera a sí misma 

como reflejo de los valores normativos dominantes).ò  Se debe aclarar que Straight, en su significado anglo, 

que remite también a lo correcto y en la jerga popular significa ser heterosexual. Veáse:  Dixon, Straighté, 6. 

101 Por ejemplo, cuando Joe Wlodarz analiza la película Sleepers, de Barry Levinston,  encuentra un subtexto 

altamente homofóbico.  Explica que aunque en Hollywood se han asimilado una serie de personajes gay, existe 

una homofobia real relacionada con la posibilidad de que haya sexo anal entre hombres.  Wlodarz aduce que 

filmes recientes (refiriéndose a los producidos cerca de 1996, año de la obra de Levinston), entre ellos Sleepers, 

representan el sexo anal como violación, estableciendo peligrosamente una relación entre ese acto y los 

significados del sexo homosexual.  Otro caso es el de T-Men de Anthony Mann, película de 1947, analizada 

por Susan White, quien identifica un fuerte contenido homosocial que ñperfila los placeres y amenazas de mirar 

el cuerpo masculinoò, expresa que la narrativa de la película ubica muchas escenas en saunas públicos y 

dormitorios donde se mezcla la homosocialidad con el homoerotismo y afirma que el cuerpo homoerótico en 

la representación es vinculado con terribles formas de castigo. Veáse: Lehman, Masculinityé, 4.    
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porque, quizás como afirma Peter Lehman, parece que, tanto en las películas como en 

la cultura, representar, mostrar y hablar acerca de muchas otras áreas de la masculinidad, 

de la sexualidad y del cuerpo masculino, es todavía una especie de tabú102. 

José Roberto Saravia y Juan Carlos Saravia aducen que, actualmente, aunque 

algunos roles masculinos han cambiado en la vida real, en cierta medida, los medios de 

comunicación subestiman o ignoran esos cambios y continúan propagando 

construcciones estereotipadas de lo masculino, en las que el macho aparece como la 

representación de una visión hegemónica universalizada103.  Señalan también que los 

medios de comunicación han sobre-representado la figura masculina, del  hombre 

"blanco" machista, mientras que han sub-representado, o excluido, otras expresiones de 

la masculinidad104.  Y explican que este proceder se observa en América Latina, como 

 
102 Ibíd., 2.    

 
103 José Roberto y Juan Carlos Saravia Vargas citan un estudio, en el cual el grupo de investigación Children 

Now entrevistó a varios niños entre las edades de 10 y 17 años, sobre su percepción de los personajes 

masculinos que veían en la televisión, en videos y en películas.  A partir del estudio, el grupo llegó a la 

conclusión de que los medios no reflejan los cambios en las experiencias laborales y familiares de la mayoría 

de los hombres de la actualidad (de hecho, esa situación no pasó desapercibida para los jóvenes, quienes se 

percataron de las discrepancias entre las representaciones de los medios de comunicación y la realidad que 

conocían.     

Además, los autores citan que la investigación que llevó a cabo Children Now señaló a una serie de roles 

masculinos que diferían en la realidad y en la televisión. Si bien esos papeles habían cambiado en la vida real, 

los programas de televisión todavía presentan los siguientes aspectos hegemónicos:  a) En la televisión, la 

mayoría de los hombres y los jóvenes suelen mantener su atención focalizada en las mujeres. b) Muchos 

hombres en la televisión son violentos.  c) Los hombres son generalmente líderes y buscan solucionar 

problemas.  d) Los hombres son divertidos, seguros de sí mismos, exitosos y atléticos.  e) Es muy extraño e 

inusual ver a hombres o niños llorando o mostrando cualquier vulnerabilidad.  f) Los personajes masculinos en 

la televisión no pueden ser descritos como "sensibles". g) Los personajes masculinos se muestran 

principalmente en su lugar de trabajo y pocas veces en su hogar o espacios de intimidad.  h) Más de un tercio 

de los jóvenes encuestados nunca había visto, en la televisión, a un hombre haciendo tareas domésticas. Ver: 

José Roberto Saravia Vargas y Juan Carlos Saravia Vargas, The Culture-bound Hierarchy of Manhood..., 15. 

104 Ibíd., 17. 
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resultado de la influencia del cine mexicano en la región.  Concretamente afirman que 

ñla imagen ic·nica de Pedro Infante puede ilustrar c·mo una generaci·n de hombres 

creci· aspirando alcanzar la masculinidad machistaò y que, como consecuencia de la 

distribución global de las películas de Hollywood, las siguientes generaciones de 

hombres latinoamericanos siguieron los modelos masculinos de Clint Eastwood, Arnold 

Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris y Steven Seagal105.   

En relación con lo anterior, finalmente resulta interesante valorar lo que propone 

Lee Parpart sobre la masculinidad, el nacionalismo y el cine.  Ella explica que la 

presencia del pene en el cine canadiense no genera las ansiedades y las estrategias de 

contención representacional que en el cine estadounidense,  como consecuencia de una 

diferencia con la posición de Canadá con respecto a los países más importantes del 

mundo; aduciendo que los canadienses no tienen encima el peso de las nociones de una 

nacionalidad empoderada y una masculinidad dominante, las cuales han perfilado y 

condicionado de manera distinta las representaciones del cuerpo masculino y en especial 

del desnudo106. 

Es importante recalcar que lo expuesto anteriormente sobre las masculinidades 

y su representación en el cine puede implicar una serie de generalizaciones reductivas y 

peligrosas (si no se toman en cuenta las posibilidades de reajuste de las masculinidades, 

como ha afirmado Connell).  Sin embargo, se considera que las ideas resumidas y los 

ejemplos citados sobre masculinidad, hegemonía, subordinación, marginación, 

 
105 Ibíd. 

106 Lehman, Masculinityé, 5. 
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dominación y consenso en relación con la etnia, la sexualidad, la clase, la geografía y el 

cuerpo, son valiosos para ser tomados como puntos de referencia para observar a los 

personajes de Enter Achilles y colocarlos dentro de una matriz analítica.   

 

4.   Modelos de masculinidad presentes en Enter Achilles. 

Cuando la directora Clara Van Gool traduce al lenguaje cinematográfico la obra 

Enter Achilles, elabora un filme basado en el registro de la danza contemporánea, en el 

cual prevalece el movimiento de lo corporal, la música y la imagen sobre las 

verbalizaciones de los personajes.  Sin embargo, aunque el filme no construye una 

narrativa que se soporte principalmente en los diálogos (recurso usual en la mayoría de 

las películas), es un hecho que logra, por medio de una integración intermedial (que 

define el carácter artístico de la obra), generar un relato que permite especular sobre un 

espacio de socialización enteramente masculino, en el que los personajes realizan 

acciones y desencadenan una serie de sucesos que permiten identificar a los tipos o 

modelos de masculinidad que el filme representa. Aunque la obra fílmica se caracteriza 

por una gran complejidad en cuanto a niveles de sentido, en tanto que posee gran 

cantidad de elementos que pueden ser objeto de la práctica hermenéutica, primero se 

hizo una caracterización de personajes y luego, una referencia a lo que sucede en 

secuencias o escenas específicas de la película. 
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4.1. Los personajes. 

Considerando que la caracterización de personajes permite establecer de manera 

esquemática rasgos y atributos de quienes construyen la historia, y además entender 

cómo sus acciones inciden en el relato, para identificar los modelos de masculinidad y 

determinar cuál de ellos es el principal, se extrajeron para el análisis los siguientes 

personajes: el enamorado de la muñeca (EM), el hombre de blanco (HB), el personaje 

cómico (PC), el hombre de rojo (HR) y el personaje desestabilizador (PD). Además, 

existen otros personajes de carácter secundario, a los que se hace referencia de manera 

genérica.  Ellos son el hombre de rosado (HRS), el hombre de celeste (HC) y el hombre 

de marrón (HM), que no generan acciones relevantes, sino que son activados, en gran 

medida, por los otros personajes ya mencionados.   

Se aclara que las designaciones de los personajes son arbitrarias107.  Aunque está 

claro que el filme trata sobre hombres comunes de cualquier parte del Reino Unido, no 

enfatiza el nombre de sus personajes ni establece cuál es el lugar geográfico específico 

donde acontecen los hechos representados. Más bien, propone una situación que remite 

principalmente a un contexto general de relaciones homosociales heterosexuales entre 

hombres blancos de edades entre los 20 y 35 años, de clase media trabajadora; quienes 

 
107 Se utilizan como recursos de identificación y designación de los personajes, por un lado, características 

definitorias como las condiciones de personalidad, modos de actuar o su afectividad. Por ejemplo, el primer 

personaje que aparece en la diégesis queda marcado por su apego a una muñeca inflable; luego, el segundo 

personaje queda caracterizado por su carácter jocoso, jovial y tendiente a la comicidad; y el personaje 

desestabilizador queda definido a partir de su rol subversivo en el relato, con respecto de las acciones de los 

otros personajes y, sobre todo, por encarnar la disidencia sexual. Por otro lado, los otros hombres son definidos 

por el color de sus camisas, ya que, aunque algunos de ellos realizan ciertas acciones destacadas en la historia, 

sus características de personalidad no son tan relevantes como las de los otros. 
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entran en conflicto con otro personaje protagónico que representa la disidencia sexual y 

que desestabiliza de diversos modos al resto de los hombres en la trama. 

La construcción de la representación de estos personajes masculinos, blancos y 

heterosexuales se puede contextualizar dentro del imaginario New Lad108 (nuevo 

muchacho o chico).  Siguiendo a Jessica Sara Whatmore, estos personajes encarnan una 

representación de ese imaginario, que fue promovido por los medios británicos en la 

década de los noventa109.  Una época de grandes transformaciones en la percepción y 

representaciones de las masculinidades en Gran Bretaña110.   

A continuación, se caracteriza de manera más específica a los personajes de la 

película Enter Achilles: 

El enamorado de la muñeca (EM), es un hombre joven, aproximadamente de 30 

años de edad, de clase media, aparentemente heterosexual (suponiendo eso del hecho de 

que, en la trama, se erotiza con una muñeca inflable), pero que apunta hacia la ambigüedad 

 
108 Según el diccionario Oxford, este término remite a una tipología de joven que pretende encarnar el papel 

masculino tradicional, adoptando actitudes sexistas, ñcomo reacci·n contra el afeminamiento percibido del 

llamado New Manò [hombre nuevo].  Veáse: Oxford Dictionary, acceso el 20 de Agosto de 2021, 

https://www.lexico.com/definition/new_lad.  Además, el Longman Dictionary of Contemporary English indica 

que estos j·venes ñno se sienten avergonzados por disfrutar de actividades tradicionalmente masculinas, como 

beber demasiado alcohol, jugar o ver deportes, hacer bromas groseras y mirar fotograf²as de mujeres atractivasò 

Veáse: Longman Dictionary of Contemporary English, acceso el 20 de Agosto de 2021, 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/new-lad.    

109 Whatmore, Societyôs treatment of masculinityé, 11.  

110 Monika Pietrzak-Franger, en su estudio The Male Body and Masculinity. Representations of Men in British 

Visual Culture of the 1990s,  explica que la idea de una masculinidad en crisis surgió de una serie de 

transformaciones que afectaron a las masculinidades británicas de finales del siglo XX: cambios en la situación 

socio-política, la gran mediatización de la cultura y de una gran visibilidad del cuerpo masculino en el medios 

de comunicación.  Para la autora la identidad masculina entró en una dinámica de constante evaluación y 

redefinición.  Veáse: Pietrzak-Franger, The male body and masculinityé, 17. 
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del objeto. Vive en un apartamento o habitación en la segunda planta del edificio del bar.  

Posiblemente, este hombre es el dueño o administrador del establecimiento (el personaje 

cómico lo llama ñjefeò en varias ocasiones) y en la di®gesis, es quien parece detentar el 

poder en sus interacciones con los otros hombres. 

En el ámbito social, EM refleja aspectos hegemónicos.  Se caracteriza por intentar 

controlar las situaciones y reflejar, en público, que es un hombre duro y muy seguro de sí 

mismo. Cuando compite con sus compañeros, siempre busca ganar y parece tener cierto 

gusto en reprimir a los otros hombres.  Este personaje evidencia una homofobia intensa. 

Rechaza y agrede al personaje desestabilizador y castiga a sus compañeros cuando éstos 

violentan los códigos normativos.  En contraste, en su ámbito privado, EM es un hombre 

reprimido sexualmente que, aparentemente elude el contacto con una mujer real y prefiere 

simular encuentros eróticos con una mujer artificial (una muñeca inflable), a la cual le 

muestra su afecto y vulnerabilidad. 

      

Ilustración 1. Imágenes del personaje enamorado de la muñeca, extraídas de la película Enter Achilles.  

© Clara van Gool y DV8 Physical Theatre, 1996. 

 

 

El hombre de blanco (HB) parece ser un cliente regular del bar y parece ser 

amigo de EM, está dentro del mismo perfil de edad, etnia, clase y sexualidad descrito 

anteriormente para el primer personaje.  En cuanto a su personalidad, también refleja 

ser un hombre muy viril y competitivo, especialmente en cuanto a la actividad física. 






























































































































































































































