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RESUMEN

En este ensayo, se trata de evidenciar 
cómo un producto audiovisual creado 
por un colectivo peruano ha contribuido 
a la representación de diversas formas de 
ser gay en la producción peruana y lati-
noamericana. Esto se hace evidente en 
la construcción de los personajes y las 
narrativas de la serie web ¿Por qué no 
seguiste? (Zelvaggio et al., 2018-2019), di-
fundida por las redes sociales.

ABSTRACT

In this essay, it is demonstrated how an 
audiovisual product created by a Peruvian 
group has contributed to the representa-
tion of various ways of being gay in Peru-
vian and Latin American production. This 
becomes evident in the construction of the 
characters and the narratives of the web se-
ries ¿Por qué no seguiste? (Zelvaggio et al., 
2018-2019), broadcast on social networks.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Masculinidad, homosexual, género, es-
tereotipo, redes sociales, ¿Por qué no se-
guiste? / masculinity, homosexual, gen-
der, stereotype, social network, ¿Por qué 
no seguiste?

El presente ensayo surge como una nece-
sidad para explorar y conocer si en la ac-
tualidad se vienen produciendo discursos 
audiovisuales que muestren historias so-
bre personajes gais alejados del estereoti-
po construido en el imaginario machista 
del Perú y Latinoamérica. Asimismo, per-
mitirá entender cómo son desarrollados 
dichos sujetos y cómo se vinculan con 
otros personajes dentro de la narrativa de 
la que son parte.

Carlos Figari ha indicado que, para el 
caso de Latinoamérica, aún hay muchos 
países que tienen pendiente resolver la 
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discriminación histórica y social de la que 
han sido víctimas los sujetos homosexua-
les. En ese sentido, señala que el respeto 
a los derechos de este sector vulnerable 
es muy distinto en toda la región, aunque 
encuentra que un factor importante para 
visibilizar la violencia homofóbica viene 
siendo el papel de los medios de comuni-
cación (Figari, 2010). Trece años después 
de lo sostenido por el autor, es relevante 
revisar lo que sucede en el Perú y cómo se 
presenta a los gais en los medios tradicio-
nales o digitales.

En señal abierta televisiva peruana, no se 
cuentan historias en las que existan pro-
tagonistas homosexuales. El informe del 
Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
(CONCORTV)1 de 2022, denominado Dis-
criminación: presencia de estereotipos en 
la televisión de señal abierta, ha indicado 
que, en la televisión actual, se exhiben su-
jetos gais que ahondan los estereotipos, 
como el personaje de Metiche, quien es co-
conductor de un magazine. Por otro lado, 
se menciona como un ejemplo positivo a 
los personajes de Polo y Fernando en la te-
lenovela Luz de luna, ya que dentro de la 
historia son mostrados sin conducta ama-
nerada y representan un modelo de familia 
alternativa (Ardito, 2022, p. 53). Sin embar-
go, debe recalcarse que ocupan un espacio 
como personajes secundarios; no pueden 
ser los protagonistas de las historias.

1 En su web institucional (https://www.concortv.gob.pe/), el CONCORTV se define como «un órgano autónomo, 
plural y consultivo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue creado a partir de la Ley de Radio 
y Televisión (2004) e inició sus funciones en el 2005» (Consejo Consultivo de Radio y Televisión, s. f.). Asimismo, 
es un organismo especializado que busca promover buenas prácticas en la radio y televisión peruanas.

No sucede lo mismo con el cine peruano, 
ámbito en el que se ha dado un mayor 
espacio para desarrollar personajes ho-
mosexuales, como se indicará más ade-
lante. Y se debe hacer una exploración de 
los contenidos generados para las webs 
o redes sociales, a donde pertenece ¿Por 
qué no seguiste? (Zelvaggio et al., 2018-
2019). En ese sentido, el presente ensayo 
responde a la necesidad de ampliar los 
estudios sobre las representaciones exis-
tentes de aquellos grupos marginados so-
cial e históricamente, y de tratar de hallar 
discursos que resulten subversivos, pres-
tando especial atención a los que logran 
un relativo éxito, pues podrían otorgar 
claves sobre la construcción de mensajes 
con diversos enfoques, que puedan moti-
var cambios en la sociedad.

Los varones homosexuales en la 
pantalla y en el ámbito audiovisual 
peruano

En su artículo «Estereotipos de hombres 
homosexuales en la gran pantalla (1970-
1999)», Peña Zerpa hace una revisión 
y análisis de cómo ha sido interpretado 
el personaje gay en distintas culturas. 
Cuando se refiere a Latinoamérica, re-
coge que, durante las décadas de los se-
tenta, ochenta y noventa, abundaron los 
sujetos afeminados, violentos, culpables 
y que aspiraban a ser mujer. En algunos 

https://www.concortv.gob.pe/
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países de la región, hacia finales de los 
noventa, se intenta hacer una represen-
tación del sujeto gay como uno que se in-
tegra en la sociedad y no tiene comporta-
mientos enmarcados en los estereotipos. 
En algunos lugares, aparece un intento 
de normalización de dichos personajes 
(Peña Zerpa, 2013).

En otros espacios audiovisuales, los ho-
mosexuales han tenido representaciones 
asociadas a sujetos promiscuos, provoca-
tivos, relacionados con la erotización y la 
atracción física (Arconada y Lomas, 2003).

De acuerdo con Mendieta Pérez, en el 
Perú ha crecido la producción de pelícu-
las que tienen como protagonistas a los 
varones homosexuales, pero la mayoría 
de estas se limitan a su difusión en circui-
tos culturales o espacios políticos de la 
comunidad (Mendieta Pérez, 2019, p. 20).

Del mismo modo, este autor indica que 
el retorno a la democracia en el 2000 
marcó un punto de partida para la ex-
presión y visibilización de estos sujetos, 
antes subrepresentados o cargados de 
estereotipos:

En cuanto a las producciones perua-
nas, durante la primera década del si-
glo XXI se dio el inicio de la diversifica-
ción de la temática LGBTI: se continuó 
representando al personaje gay, pero 
también aparecieron representaciones 
del lesbianismo y se amplió la mirada 
hacia el mundo trans. En esta época se 

encuentran largometrajes, cortome-
trajes y, por primera vez, documenta-
les (Mendieta Pérez, 2019, p. 21).

Asimismo, si bien se busca presentar a 
personajes gais sin estereotipos, predo-
minan los finales trágicos para ellos o la 
frustración de sus vidas amorosas. Algu-
nas películas en las que ocurre esto son El 
pecado, de Palito Ortega Matute (2006); 
Contracorriente, de Javier Fuentes-León 
(2009); Sebastián, de Carlos Ciurlizza 
(2014); Dos besos, de Francisco Lombardi 
(2015); Retablo, de Álvaro Delgado Apari-
cio (2017); y Canción sin nombre, de Meli-
na León (2019).

En el estudio «Del clóset a la pequeña 
pantalla, el rol homosexual en la época 
de la insensibilización de los medios re-
productivos», los autores hacen una revi-
sión de personajes varones homosexua-
les en tres programas de ficción que se 
emitieron en la televisión peruana del 
año 2006 al 2016. Encontraron que algu-
nos de los sujetos examinados seguían 
presentando estereotipos, a pesar de que 
su participación en pantalla sirvió para 
introducir temas como la unión civil o el 
respeto a los derechos de la comunidad 
(Becerra et al., 2018).

A pesar de esto, la representación de 
personajes varones homosexuales sigue 
siendo escasa y, en algunos casos, predo-
mina la presencia de los estereotipos más 
tradicionales, en los que el gay se presen-
ta como un varón afeminado.
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La construcción de género

Es importante señalar que, en la con-
cepción occidental, se tiene la concien-
cia de la existencia del género humano 
en un sistema binario. De acuerdo con 
Judith Butler, el género en términos tra-
dicionales y convencionales se entiende 
como una correspondencia del aparato 
genital con el comportamiento social. 
Contrarrestando este supuesto, Butler 
plantea que la forma para definir la mas-
culinidad y la feminidad de un sujeto se 
hace posible a través del ejercicio per-
formativo. Es, por tanto, el género deter-
minado en su ejercicio social. El género 
es una cuestión social, la cual requiere 
de un consenso y aprobación (Butler, 
2004/2006, Capítulo 2).

Kimmel (1994/1997), por su lado, ofrece 
una serie de características que podrían 
definir lo que es lo masculino desde una 
perspectiva tradicional. Esta construc-
ción es simple: se trata de una oposición. 
Es una lucha con el otro, es decir, con el 
sujeto femenino. Una postura similar ha 
sido manifestada por Connell (2003):

La masculinidad solo existe en con-
traste con la feminidad. Una cultura 
que no trata a las mujeres y hombres 
como portadores de tipos de carácter 
polarizados, por lo menos en prin-
cipio, no tiene un concepto de mas-
culinidad en el sentido de la cultura 
moderna europea/americana (p. 32).

Uno de los aspectos más significativos de 
la masculinidad resulta ser la constante 
aprobación social a la que está obligada. 
La única forma de asegurar ser un varón 
masculino es a través de comportamien-
tos que deben tener todos los «verdade-
ros varones». Entre estos, están el apeti-
to sexual desbordado, la capacidad para 
estar sexualmente con diversas mujeres, 
el ejercicio de la violencia contra otros 
varones, los comportamientos sexis-
tas e, incluso, la homofobia (Kimmel, 
1994/1997).

Las características de lo que se entiende 
como lo netamente masculino y lo feme-
nino se han visto reforzadas con los men-
sajes que han llegado desde diversas fuen-
tes, como los medios de comunicación. Sin 
embargo, estos se han visto cuestionados 
en el proceso de cambio social, en el cual 
las nuevas tecnologías vienen ejerciendo 
una influencia importante.

Los discursos de las minorías en las 
nuevas plataformas

En su libro Minorías en red, Cilia Willem 
se refiere a cómo las nuevas tecnologías 
e internet han dado espacio para que va-
riados grupos humanos puedan elaborar 
sus discursos y generar productos donde 
se vean correctamente representados. 
Ella indica que las minorías no tienen 
capacidad de negociación con los gran-
des medios de comunicación, lo cual era 
muy necesario si querían alcanzar un 
espacio en lo establecido. Sin embargo, 
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internet y sus herramientas les vienen 
brindando la voz que habían estado bus-
cando (Willem, 2011, pp. 23-26).

Sobre las plataformas de video en la red, 
Willem señala lo siguiente:

Cada vez surgen más servicios de 
vídeo online que permiten a cual-
quiera hacer una edición sencilla 
de su vídeo usando FireFox, Safari o 
Google Chrome, sin necesidad de ad-
quirir los softwares de vídeo (semi) 
profesionales. Las herramientas que 
ofrecen estos sitios van desde la edi-
ción muy básica hasta la más sofisti-
cada (2011, p. 72).

Como vemos, los servicios por internet 
son de fácil acceso y, por ello, cualquier 
persona podría generar sus propios pro-
ductos para difusión.

En su investigación, Millán Berzosa ha 
recopilado la experiencia de algunos 
youtubers, de quienes se podría de-
cir que han tenido éxito debido a que 
YouTube es una plataforma en la que 
la audiencia busca creadores que co-
necten con sus gustos, y los creadores 
intentan adaptarse y aprender de quie-
nes los ven, gracias, en gran medida, a 
los comentarios (Berzosa, 2017, p. 40). 
Podemos entender, entonces, que dicha 
plataforma de generación de videos ha 
tenido gran acogida, pues acá el públi-
co puede acceder a contenidos que los 
medios tradicionales no les permiten. A 

su vez, los creadores de historias, al te-
ner contacto a través de los comentarios, 
pueden o no reconfigurar sus discursos 
para hacerlos más cercanos al gusto de 
los consumidores.

Centrándonos un poco más en YouTube, 
puede referirse el artículo de Laura Siri, 
«Un análisis de YouTube como artefacto 
sociotécnico», en el cual la autora re-
flexiona sobre esta plataforma y señala 
que su importancia no radica en la facili-
dad que otorga a quienes generan conte-
nido en internet, sino en cómo se vincu-
la con los grupos sociales para producir 
discursos de acuerdo con una infinidad 
de necesidades. En ese sentido, mencio-
na el caso del activismo en YouTube, lo 
cual permite la producción audiovisual 
de gran alcance en favor de una ideolo-
gía política o, por ejemplo, para campa-
ñas de derechos humanos (Siri, 2008).

Al mencionar otras plataformas, no se 
puede soslayar el impacto que han te-
nido las aplicaciones de streaming y 
su presencia cada vez más creciente en 
todo el mundo.

Al hablar de contenidos específicamente 
asociados a la comunidad gay, Sara Luna 
Florit señala:

Netflix da voz e imagen al colectivo 
LGTBQ+ dentro de la representación 
televisiva. Gracias a su autonomía y 
modelo de distribución, la platafor-
ma no cuenta con la intromisión de 
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empresas ajenas. Así, sus conteni-
dos escapan del molde hegemónico 
que caracteriza a la mayoría de los 
productos audiovisuales —como 
Hollywood—. De ese modo, Netflix 
deviene —cada vez más— referente 
para el colectivo protagonista (Flo-
rit, 2021, p. 24).

La autora agrega que lo diferencial está 
en una representación positiva de los 
sujetos gais, ya que no tienen finales trá-
gicos y tampoco siguen los patrones im-
plantados por el imaginario tradicional 
(Florit, 2021, p. 24).

Como se puede apreciar, las nuevas 
formas de consumir productos audiovi-
suales permiten acceder, desde diver-
sos dispositivos, a contenidos variados 
y distintos a los que pueden ofrecer los 
medios tradicionales, que no satisfacen 
la expectativa de todos los públicos.

El caso de ¿Por qué no seguiste?

¿Por qué no seguiste? es una serie web 
peruana producida inicialmente por el 
Colectivo 360 y luego por Ruido Rosa. La 
serie cuenta con dos temporadas emiti-
das, episodios que funcionan a manera 
de spin-off, episodios especiales y una 
tercera temporada en producción. Ini-
cialmente, su plataforma de exhibición 
fue YouTube, pero, en la actualidad, los 
videos se encuentran ocultos en dicho 
espacio. Sin embargo, en la red social 
Facebook, la serie cuenta con una pági-

na (Por qué no seguiste, s. f.) en la que 
se pueden visualizar todos los episodios. 
Asimismo, tiene un perfil en Instagram 
(PQNS: ¿Por qué no seguiste?, s. f.). Di-
cho producto de ficción se estrenó en 
enero de 2018, aunque la historia nace 
en el año 2017 con un corto del mismo 
nombre. La primera temporada contó 
con 10 capítulos y la segunda, con 13.

La primera temporada sigue la historia 
de dos chicos de último año escolar, Joa-
quín y Daniel, quienes han sido amigos 
por muchos años y comparten gustos en 
común, como pasar el tiempo jugando al 
fútbol con sus compañeros de clase.

En la segunda temporada, Joaquín asiste 
a clases en la universidad, en tanto que 
Daniel está definiendo lo que quiere ha-
cer por su vida, mientras sigue con los 
entrenamientos de fútbol. El nuevo con-
texto también permite la introducción de 
otros personajes gais.

Objetivo y metodología

Con este trabajo, se busca mostrar cómo 
la serie web ¿Por qué no seguiste? se con-
figura como un espacio audiovisual para 
reflejar las diversas identidades gais y 
masculinas alejadas de los estereotipos.

Para tal propósito, se han visualizado 
los 23 capítulos de ambas temporadas 
y se ha realizado un análisis cualitativo 
sobre la presentación física, psicológica 
y social de los personajes protagonistas, 



205

 Año 12 (n.o 19), 2023, ISSN: 2305-7467 

ALONSO RAFAEL SILVA MONTERO / LA REPRESENTACIÓN SIN ESTEREOTIPOS DE LOS VARONES 
HOMOSEXUALES EN LAS REDES SOCIALES. CASO ¿POR QUÉ NO SEGUISTE? / PP. 197-226

Joaquín y Daniel, así como de los varo-
nes secundarios. Además, se ha incluido 
una columna que permite observar el 
desagregado por cada una de las tempo-
radas (Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Del mismo modo, la discusión se lleva en 
torno a los siguientes tópicos: autoiden-
tificación, búsqueda del amor, y relacio-
nes con los pares y familiares.

Tabla 1
Personaje Joaquín (protagonista)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — Estatura media
— Delgado
— Cabello corto
— La mayor parte de la serie se 

presenta con el uniforme escolar 
(camiseta blanca, jean azul).

— Estatura media
— Delgado
— Cabello corto
— Viste ropa informal/sport: jeans, 

camisetas, camisas, zapatillas.

Psicológicas — Reflexivo
— Inseguro sobre su 

enamoramiento
— Acepta su identidad 

homosexual. 
— Sufre porque su madre no 

acepta su identidad gay.

— Cuestionador
— Al inicio de la temporada, se 

siente satisfecho por su relación 
con Daniel.

— Tiene objetivos claros.
— Acepta su identidad 

homosexual.

Sociales — Seguro en su relación con sus 
pares

— La mayoría de sus amigos son 
heterosexuales.

— Le gusta jugar fútbol.
— Buen alumno
— No puede abrirse con su madre.
— Tiene una relación de confianza 

con su hermano Abel.
— Tiene una relación amorosa con 

Leo.

— Seguro en su relación con sus 
pares

— Empieza a relacionarse con 
otros jóvenes gais.

— Pasa gran parte de su tiempo en 
fiestas.

— La relación de confianza con su 
hermano Abel se ve dañada, 
pues Joaquín prefiere no 
contarle sus problemas.

— Tiene interés sexual y afectivo 
por otros chicos gais.
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Tabla 2
Personaje Daniel (protagonista)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — Estatura media
— Delgado
— Cabello corto
— La mayor parte de la serie 

se presenta con el uniforme 
escolar (camiseta blanca, jean 
azul).

— Estatura media
— Delgado
— Cabello corto
— Viste ropa informal: buzos, 

shorts, camisetas, sandalias. 
En menor medida usa jeans, 
camisas y zapatillas.

Psicológicas — Impulsivo
— Agresivo
— Celoso
— Aparentemente se muestra 

seguro de sí mismo.
— Duda sobre su identidad 

sexual.
— Se siente contrariado por 

los sentimientos que va 
desarrollando hacia Joaquín.

— Impulsivo
— Agresivo
— Celoso
— Flojo
— Acepta que le gustan los 

hombres y se siente bien por 
estar con Joaquín.

— No tiene objetivos académicos 
y de desarrollo personal claros.

Sociales — Su mejor amigo es Andy.
— Tiene una relación de 

enamorados con Lili hasta que 
le cuenta que le gusta Joaquín.

— Es admirado por sus 
compañeros porque es el 
mejor jugador de fútbol.

— Debido a las dudas sobre sus 
sentimientos y su identidad, 
empieza a tomar alcohol de 
forma continua y en exceso.

— Pasa la mayor parte del tiempo 
con Samuel.

— Se relaciona poco con otras 
personas.

— Se dedica a beber alcohol y a 
jugar videojuegos.

— Le molesta el nuevo grupo de 
amigos gais de Joaquín.
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Tabla 3
Personaje Abel (secundario, hermano de Joaquín)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — Estatura media
— Delgado
— Cabello corto
— Usa ropa informal: jeans, 

zapatillas, camisetas, camisas.

— Estatura media
— Delgado
— Cabello corto
— Usa ropa formal: terno, camisa, 

corbata, zapatos de vestir.

Psicológicas — Seguro de sí mismo
— Comprensivo
— Protector
— Ecuánime
— Relajado
— No expresa sus sentimientos.

— Seguro de sí mismo
— Comprensivo
— Protector
— Maduro
— Ansioso por motivos laborales
— Expresa más abiertamente 

sus sentimientos.

Sociales — Busca conocer y salir con 
distintas mujeres.

— Se lleva bien con su hermano.
— No tiene una relación cercana 

con su madre.

— Tiene una relación estable.
— Empieza a actuar como un 

padre para Joaquín, motivo por 
el cual se distancian.

— Cuestiona el actuar de su 
hermano.

— Mucho de su tiempo es 
consumido por su trabajo, 
lo que complica su relación 
amorosa y familiar.
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Tabla 4
Personaje Leo (secundario, interés amoroso de Joaquín)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — Es el más alto de todos los 
personajes.

— Contextura media a delgada
— Usa lentes.
— La mayor parte del tiempo 

viste el uniforme escolar 
(camiseta blanca, jean azul).

— No aparece en la temporada 2.

Psicológicas — Acepta su identidad como 
varón gay.

— Seguro de sí mismo
— Persistente
— Confiable
— Enamoradizo

— No aparece en la temporada 2.

Sociales — Al principio, se presenta 
como un amigo confiable para 
Joaquín.

— Insiste para convertirse en 
pareja de Joaquín.

— No es muy buen amigo de 
Daniel.

— Trata de proteger 
constantemente a Joaquín.

— No aparece en la temporada 2.
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Tabla 5
Personaje Andy (secundario, mejor amigo de Daniel)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — Estatura media
— Bastante delgado
— Usa el cabello más largo que el 

resto de sus compañeros.
— La mayor parte del tiempo 

viste el uniforme escolar 
(camiseta blanca, jean azul).

— La ropa que emplea es 
bastante holgada.

— No aparece en la temporada 2.

Psicológicas — Relajado
— Confiable
— Comprensivo
— Consejero
— No teme hablar de sus 

sentimientos.

— No aparece en la temporada 2.

Sociales — Es el mejor amigo de Daniel.
— Motiva a que Daniel exprese 

sus sentimientos y acepte su 
relación con Joaquín.

— Le gusta jugar fútbol, así como 
videojuegos.

— Se lleva bien con el resto de 
sus compañeros del colegio.

— No aparece en la temporada 2.
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Tabla 6
Personaje Ítalo (secundario, nuevo amigo de Joaquín)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — No aparece en la temporada 1. — Alto
— De cabello marrón
— Usa ropa informal/sport: jean, 

camisetas, camisas, casacas, 
zapatillas.

Psicológicas — No aparece en la temporada 1. — Confiable
— Solidario
— Comprensivo
— Acepta su identidad sexual 

como varón gay.
— Carismático
— Un evento de su pasado 

amoroso le genera ansiedad y 
temor.

Sociales — No aparece en la temporada 1. — Se lleva bien con sus 
compañeros de estudios.

— Es muy sociable.
— Le gusta salir de fiesta.
— Se retrae ante la presencia de 

su exenamorado.
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Tabla 7
Personaje Fabrizio (secundario, interés sexual/afectivo de Joaquín)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — No aparece en la temporada 1. — Estatura y contextura medias
— Cabello marrón, largo y de 

rulos
— Viste casi siempre en pantalón 

jean o drill, camiseta y camisa.

Psicológicas — No aparece en la temporada 1. — Seguro de sí mismo
— Acepta su identidad como 

varón homosexual.
— Determinado
— Manipulador
— No expresa sus verdaderos 

sentimientos.

Sociales — No aparece en la temporada 1. — Tiene pocos amigos.
— Le gustan las fiestas.
— Busca conocer y salir con 

distintos varones.
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Tabla 8
Personaje Alonso (secundario, compañero de Joaquín)

Características Temporada 1 Temporada 2

Físicas — No aparece en la temporada 1. — Estatura media
— Delgado
— Cabello pintado de rubio
— Viste ropa ceñida y de colores 

saturados. 
— En algunos casos, usa tacones.

Psicológicas — No aparece en la temporada 1. — Poco confiable
— Acepta su identidad sexual 

como varón homosexual.
— Directo cuando se expresa
— Hiriente
— Envidioso

Sociales — No aparece en la temporada 1. — No tiene amigos, solo 
compañeros de fiestas.

— Le gustan las fiestas.
— Le gusta generar chismes.
— Se burla de los demás 

personajes.
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Análisis y resultados de la serie web 
¿Por qué no seguiste?

Autoidentificación de los 
protagonistas

Joaquín, como adolescente varón homo-
sexual, es descrito y mostrado en la his-
toria como un chico bastante reflexivo y, 
al comienzo, confundido por los senti-
mientos que va desarrollando por su ami-
go Daniel. Puede decirse que Joaquín es 
un muchacho que se aleja de lo que en el 
imaginario latino y occidental se ha con-
cebido como un gay, pues, para empezar, 
no es un sujeto que ansía ser mujer; no es 
un transexual ni transgénero ni tampoco 
un travesti. Estas son categorías que his-
tóricamente se han asociado equivocada-
mente a lo que es un gay según el estereo-
tipo más conservador de Latinoamérica, 
tal y como han señalado autores como 
Peña Zerpa (2013) y Cosme et al. (2007). 
Joaquín es un varón que se enamora de y 
siente atracción sexual por otros varones. 
En la historia, el personaje nunca pone en 
duda su identidad corporal ni tampoco su 
identidad masculina. Lo único problemá-
tico en él son los sentimientos que va de-
sarrollando por Daniel, y, en el transcurso 
de la historia, se pregunta por si debe em-
pezar una relación con Daniel o con Leo, 
otro chico gay de su curso.

También se siente amenazado cuando 
una compañera de colegio empieza a di-
fundir por redes sociales su verdadera 
identidad como varón gay. Sin embargo, 

al final, la reconoce frente a sus pares.

Daniel es presentado de forma similar a 
Joaquín, es decir, como un chico aleja-
do de la figura estereotipada del gay que 
existe en Latinoamérica. No desea ser 
mujer, no rechaza su cuerpo ni su iden-
tidad masculina, y no es presentado con 
la serie de estereotipos típicos descritos 
por Arconada y Lomas (2003). Durante la 
primera temporada, sus temores o dudas 
están asociados a aceptar que es un varón 
homosexual, pero, tras su aceptación, se 
siente más cómodo consigo mismo. En la 
segunda temporada, se sigue el mismo 
patrón, aunque los cuestionamientos que 
tiene en torno a sí mismo se vinculan con 
su desarrollo personal y profesional.

Búsqueda del amor en Joaquín y 
Daniel

Joaquín está enamorado de Daniel, pero 
teme perder su amistad por este motivo. 
Si bien han tenido encuentros sexuales, 
Joaquín no puede estar con su amigo, ya 
que este último lo rechaza. A pesar de 
eso, el protagonista sigue explorando y 
buscando el amor. En ese camino, coin-
cide con Leo, un compañero de clase. 
Joaquín, entonces, no está a la espera de 
lo que sucede a su alrededor ni depende 
del actuar de los otros personajes en la 
historia. Por el contrario, es un sujeto de 
hacer, como señala Kimmel (1994/1997) 
al referirse a la figura masculina, cuando 
sostiene que los varones se identifican 
porque son sujetos de acción, no tanto de 
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reflexión. Siendo más específicos, puede 
decirse que en Joaquín confluyen ambas 
características: es una persona con mu-
chas dudas, pero, luego de reflexionar, 
de pensar, busca consejos y actúa. Quiere 
encontrar el rumbo de su vida sentimen-
tal y amorosa.

Cuando Joaquín empieza su relación con 
Leo, deja en claro desde el comienzo que 
piensa ir poco a poco en su relación. No 
es alguien que se entrega plenamente. 
Es un sujeto que mide sus acciones, pues 
está descubriendo sus verdaderos senti-
mientos y moldeando su identidad. Y, en 
ese descubrimiento, se da cuenta de que 
estar con Leo significa engañarse a sí mis-
mo, por lo cual termina esa relación.

Por su parte, Daniel tiene miedo de admi-
tir su atracción y enamoramiento hacia 
su amigo Joaquín. Tratando de ocultar 
sus sentimientos, comienza una relación 
con Lili, una compañera de clases. Con 
ella, él se muestra cariñoso y compren-
sivo. Cuando se entera de la relación de 
Joaquín con Leo, Daniel empieza a tener 
celos y se vuelve muy irritable, incluso 
con Lili. Además, actúa constantemente a 
la defensiva e, incluso, de forma violenta 
con sus pares; expresa así un comporta-
miento clásico de la figura masculina en 
la concepción binaria de género, tal como 
lo han sostenido Kimmel (1994/1997) y 
Callirgos (2003). Hacia el final de la pri-
mera temporada, Lili se entera de que 
Daniel está enamorado de Joaquín, por lo 
cual su relación se rompe.

La segunda temporada comienza mos-
trándonos que Joaquín y Daniel mantie-
nen una relación de pareja. Aparente-
mente todo va bien, hasta que Joaquín 
conoce a otros jóvenes gais. Eso genera 
celos en Daniel, además de rechazo, tal 
como lo manifiesta el personaje: «¿Por 
qué habla como si fuera mujer?” [en refe-
rencia a Alonso] ¿Qué clase de amigos tie-
nes?» (Chávez y Perona, 2019a, 6:47-6:54).

Al tener contacto con otras personas gais 
y conocer chicos que resultan simpáticos 
y atractivos, Joaquín empieza a cuestio-
nar su relación amorosa con Daniel. Esto 
se agrava luego de mantener relaciones 
sexuales con Fabrizio. Joaquín quiere es-
tablecer una relación con el muchacho, 
pero este último lo rechaza:

«[Fabrizio.—] ¿Qué pasa, Joaco?

[Joaquín.—] ¿Te has ido a tirar?

[Fabrizio.—] Escúchame: tú y yo no somos 
flacos. No somos nada» (Chávez y Perona, 
2019b, 14:07-14:15).

Lo destacable de la búsqueda del amor 
o del proceso de enamoramiento es que 
permite a los personajes definir su lugar 
en el entorno donde se desarrollan. Joa-
quín, al ser rechazado por Fabrizio, des-
cubre que su relación con Daniel se ha 
resquebrajado innecesariamente. Joaquín 
cuestiona la pasividad de Daniel frente a 
su vida, pues no tiene claro lo que desea. 
Así, se da cuenta de que busca tener como 
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pareja a un varón decidido, con metas y 
objetivos claros.

Por su parte, Daniel se aleja de Joaquín, 
pues siente que su pareja lo rechaza. Al 
final de la temporada, ambos expresan 
los problemas que han tenido a lo largo 
de la temporada. Se comunican: expre-
san sus aspiraciones, deseos, temores y 
sentimientos. Los personajes también se 
reconcilian. Dicho momento de claridad 
y liberación ayuda a Daniel a definir su 
vida académica/profesional con miras a 
su futuro:

«[Daniel.—] Me voy a España, Joaquín.

[Joaquín.—] ¿Qué?

[Daniel.—] Lili me ayudó a conseguir una 
beca y por ser deportista destacado del 
colegio me la están dando» (Chávez y Pe-
rona, 2019d, 1:07:53-1:08:04).

Relaciones con los pares y familiares

La primera temporada transcurre en el 
ámbito escolar. A partir de eso, los luga-
res comunes son el colegio y el grupo de 
pares son los amigos de dicha institución.

Un aspecto que marca el desprendimien-
to de Joaquín de la figura más prejuiciosa 
del adolescente homosexual en el con-
texto latinoamericano es que es un chico 
aceptado por sus pares y que practica el 
fútbol. El deporte del fútbol suele estar 
asociado estrictamente a los varones he-

terosexuales. El fútbol es un espacio de 
interacción del macho; es una práctica 
netamente masculina y, por ello, en este 
deporte ahonda la homofobia y el rechazo 
a todo aquello que suponga la puesta en 
duda del sistema binario de género. Joa-
quín es un chico más cuando juega.

Por otro lado, tampoco es víctima de las 
burlas de sus compañeros. Luego que se 
descubre y asume su identidad homo-
sexual de forma pública, un par de jóve-
nes de la escuela lo rechazan; sin embar-
go, recibe el apoyo del resto de su grupo, 
quienes, incluso, lo defienden. Lo que 
prevalece en esta situación son los víncu-
los de amistad que se han generado entre 
los muchachos. La identidad sexual, al 
parecer, no tiene mucha relevancia en la 
amistad entre estos varones. El ejercicio 
social de su identidad (Butler, 2004/2006, 
Capítulo 2) es validado por sus pares y por 
eso es integrado en su entorno; no genera 
rechazo.

En el transcurrir de la primera temporada 
de la serie, descubrimos que Daniel es un 
muchacho dominante y bueno para las 
cosas prácticas, y que resulta atractivo 
para las compañeras de colegio. Además, 
es considerado el mejor jugador de fútbol 
de su clase, por lo cual es admirado por 
sus pares.

Un aspecto resaltante en el personaje de 
Daniel es la relación que tiene con Andy, 
su mejor amigo. Con Andy, Daniel puede 
ser quien realmente es. Andy lo conoce a 
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fondo, y, por tanto, entiende lo que está 
pasando y le dice que debería dejar de 
engañarse. Se comprenden, escuchan y 
aconsejan:

[Andy.—] Deberías hablar con él [con 
Joaquín], de verdad. Tú eres su amigo. 
Y deberían dejar las cosas en claro. 
Apoyarlo.

[Daniel.—] Tienes razón, sabes. Quizá 
hable con él. No sé. Voy a ver.

[Andy.—] Sí, deberías hacer eso. Más 
bien, tengo que ir partiendo a mi 
casa. Tengo unas cosas que hacer y, 
bueno… Te veo estos días. Me escri-
bes; ya tú sabes: piensa bien las cosas 
y no seas tan huevón.

[Daniel.—] Está bien, hermano. Gra-
cias (Chávez et al., 2018b, 10:06-
10:37).

En la segunda temporada, la figura de 
Andy no está presente. Daniel se relacio-
na exclusivamente con Samuel, un chico 
heterosexual con quien comparte bási-
camente sus nuevos pasatiempos: ver 
televisión, beber alcohol y jugar videojue-
gos. Así, tenemos a un Daniel incapaz de 
abrirse sentimentalmente y encontrar a 
una persona en la cual confiar.

En el espacio de la familia, se conoce a la 
madre y al hermano de Joaquín. En este 
ámbito, se muestra a Joaquín como un 
chico dentro del estereotipo del chico la-

tino homosexual, pues es rechazado por 
su madre. En la serie, se busca explicar 
este alejamiento al representar a la madre 
como una persona muy religiosa y, en ese 
sentido, conservadora, que, por tanto, re-
chaza la identidad de su hijo: «Nosotros 
no te criamos para que seas así. […] Un 
homosexual está mal; es pecado» (Chá-
vez et al., 2018c, 8:15-8:25). Joaquín sufre 
por ese distanciamiento, pero, por otro 
lado, se siente reconfortado, pues el otro 
miembro de su familia, Abel, lo acepta, 
lo quiere y lo motiva a ser quien él siente 
realmente que es.

En la segunda temporada, Joaquín con-
vive con su hermano tras abandonar el 
hogar que tenía con su madre. A pesar de 
que en esta temporada la relación entre 
ellos se vuelve compleja, Abel siempre se 
muestra como una figura paterna y trata 
constantemente de orientarlo: «Tienes 
que ponerte a pensar en tus prioridades, 
en lo que estás haciendo con tu vida» 
(Chávez y Perona, 2019c, 5:25-5:29).

Por otro lado, Daniel, al confesar su 
identidad como varón gay, recibe el apo-
yo de su madre; encuentra un espacio 
de confianza en el que puede ser quien 
realmente es.

Los otros varones de la serie web

El otro personaje varón homosexual 
mostrado en la historia de la primera 
temporada es Leo. Leo es otro chico del 
grupo de Joaquín y Daniel. De manera 
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similar, se siente bien con su identidad 
como varón. Incluso, él es el más sincero 
con su sexualidad. Él admite que es gay 
y no tiene ningún problema con eso. Fí-
sicamente, es el más grande del grupo; 
visualmente, impone cierta supremacía 
por sobre el resto de personajes masculi-
nos que presenta la serie.

Es el sujeto que tiene más claro aquello 
que desea y no tiene problemas en acep-
tarse tal y como es. De manera similar a 
Joaquín y Daniel, es un chico que no tiene 
problemas con su grupo de pares: no es 
rechazado ni violentado.

Es, además, un sujeto de hacer. Al darse 
cuenta de las idas y venidas en la relación 
que tienen Daniel y Joaquín, él decide ac-
tuar. Se aproxima a Joaquín y le dice lo que 
siente por él; revela sus sentimientos y 
dice que va a intentar estar con él: «Tú me 
gustas, Joaquín. Pensé que te habías dado 
cuenta» (Chávez et al., 2018b, 5:03-5:14).

Otros personajes varones que son impor-
tantes de destacar son Andy y Abel. Abel 
es el hermano mayor de Joaquín. En él, se 
pueden reconocer rasgos de lo que se con-
sidera una masculinidad más tradicional. 
Por ejemplo, es un muchacho que siem-
pre está tratando de conquistar mujeres. 
Una de sus principales preocupaciones es 
satisfacer sus necesidades sexuales; para 
eso usa técnicas de conquista. Es muy 
seguro de sí mismo al actuar. A pesar de 
no haber estado mucho tiempo con su fa-
milia, regresa y se adapta velozmente, sin 

importarle mucho lo que piensan y sien-
ten su madre y su hermano. Como es un 
varón joven, es despreocupado, aunque 
esta situación varía un poco en la segun-
da temporada.

Abel, por otro lado, es sumamente com-
prensivo. Apoya a su hermano y trata de 
entender a su madre. Sabe que para ella 
es difícil aceptar la noticia de Joaquín, 
pero eso no implica que él lo tenga que re-
chazar. De esta manera, Abel es un varón 
que le dice a su hermano que lo quiere y 
por esa razón no tiene ningún problema 
con que sea homosexual.

Andy es un muchacho relajado, que todo 
el tiempo parece hablar sobre trivialida-
des. Le gustan el fútbol y los videojuegos. 
Es muy cercano a Daniel. Este sujeto mas-
culino es el más comprensivo de todo el 
grupo de adolescentes que se muestran 
en la historia. Sabe de los sentimientos de 
Leo hacia Joaquín y por eso lo motiva a 
que inicien una relación de pareja. Luego, 
también sabe de la situación de Daniel y 
Joaquín, y los impulsa a estar juntos.

En un diálogo que Daniel mantiene con 
Andy, se revela uno de los deseos que Andy 
tiene como muchacho: «Ya va a llegar una 
flaca que te va a flechar de verdad… Oja-
lá a mí también me pase eso» (Chávez et 
al., 2018a, 6:19-6:25). Él hace explícito ese 
deseo. Lo hace sin inhibiciones ni sorna. 
No es una situación para burlarse ni en la 
que demuestra debilidad; por el contrario, 
al ser algo que desea, lo muestra como 
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un personaje sin miedo de manifestar sus 
sentimientos. No actúa como el macho 
convencional que aspira a ser el sujeto 
duro (Kimmel, 1994/1997).

La serie, sin duda, promueve un espa-
cio de tolerancia y trata de mostrar otra 
forma de representación de los varones 
adolescentes homosexuales, alejados del 
típico estereotipo creado en el imaginario 
occidental del sujeto afeminado.

Uno de los aspectos relevantes de la se-
gunda temporada es que se decide incor-
porar a otros personajes homosexuales 
para mostrar otras formas de expresión 
de sujetos gais, a la vez que se enriquece 
la narrativa de la ficción.

En este caso, hay tres personajes destaca-
dos: Ítalo, Fabrizio y Alonso.

Ítalo es un compañero de clase de Joa-
quín. Es abierto en cuanto a su homose-
xualidad. Es sumamente comprensivo; 
escucha con atención todo lo que dicen 
sus amigos y amigas. Es solidario, pero 
tiene un pasado que lo atormenta. Básica-
mente, su conflicto es un antiguo novio, 
Paul, que lo acosa constantemente. Ante 
esta situación, Ítalo no sabe cómo reac-
cionar, pierde el equilibrio, se paraliza y 
no sabe cómo actuar:

«[Paul.—] Tú sabes lo que me hiciste.

[Ítalo (atemorizado).—] ¿Qué es lo que 
quieres?

[Paul.—] Escúchame: regresé por ti» (Chá-
vez y Perona, 2019c, 36:23-36:43).

En cierta forma, el personaje sirve para vi-
sibilizar el caso de las personas gais que 
son víctimas de chantaje emocional y aco-
so por parte de sus parejas o exparejas. De 
forma similar a los otros personajes varo-
nes homosexuales, Ítalo es un joven que 
está construyendo su futuro. Al parecer, 
proviene de una familia de clase media, 
ya que estudia en una entidad privada. 
También podemos percibir eso porque, 
en una visita a su casa, se observa que es 
un espacio con diversas comodidades.

El otro personaje que destaca es Fabrizio, 
quien aparece como un interés sentimen-
tal/sexual de Joaquín. Fabrizio es un joven 
que parece misterioso. No se dice mucho 
de su vida, de las cosas que le gustan o sus 
expectativas de vida. Es un muchacho de 
pocas palabras que aprovecha su físico 
para conseguir parejas sexuales pasajeras. 
En algunos episodios, se puede ver que 
algunos de sus amigos gais le reclaman 
por su búsqueda insaciable de satisfacer 
sus deseos. Quizá esta característica posee 
una carga del estereotipo del sujeto gay 
que han identificado Arconada y Lomas 
(2003), aunque no está acompañado de 
una representación de un sujeto amanera-
do, afeminado o que acosa; por el contra-
rio, Fabrizio es serio y gesticula poco.

Un tercer personaje gay que representa 
otra performance de identidad de género 
es Alonso. Alonso, a diferencia de Ítalo y 
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Fabrizio, tiene comportamientos que po-
drían considerarse afeminados en una 
perspectiva de género tradicional. A pe-
sar de que podría entenderse al persona-
je como amanerado, no busca ser mujer: 
simplemente es la forma como Alonso se 
expresa y se interrelaciona con su entor-
no. Además, es un muchacho muy direc-
to con lo que dice y también se burla de 
los otros. Podría considerarse que Alon-
so sirve como personaje para hacer más 
dinámica la trama de la serie, al mismo 
tiempo que permite presentar otra forma 
de ser un varón homosexual.

Algunos aspectos de la puesta en 
escena

En la primera temporada, existen elemen-
tos estéticos que contribuyen a profundi-
zar la imagen de chicos homosexuales 
varones no estereotipados. Un claro ejem-
plo sería el uso de los colores en la puesta 
en escena. Por lo general, se suelen usar 
colores de tipo neutral y en tonalidades 
bajas. Predominan los colores fríos en la 
mayoría de los casos, también aludiendo 
al estado de ánimo de los personajes.

Para algunas situaciones de violencia o 
de aproximación sexual y sentimental 
de algunos personajes, apreciamos colo-
res como los rojos, y otros de tipo cálido, 
como los marrones.

Otro color predominante en toda la his-
toria es el blanco, en diversas tonalida-
des. Esto pareciera que le da un aspecto 

de tranquilidad a la historia; transmite 
sensaciones de esperanza y aceptación. 
De esta forma, la puesta en escena contri-
buye a la contextualización de la historia 
y ayuda a establecer quiénes y cómo son 
los personajes (Cassano, 2010).

Un aspecto importante por considerar es 
que, en la primera temporada, se visua-
liza el poco dinero con el que se contó 
para desarrollar cada capítulo. La calidad 
del audio impide escuchar con claridad 
y limpieza todos los diálogos. Asimismo, 
muchos episodios destacan por la poca 
calidad de las imágenes.

A diferencia de la primera temporada, la 
segunda parte está desarrollada con un 
mayor cuidado técnico. Los diálogos y el 
sonido son limpios. Además, hay un tra-
bajo más cuidadoso en la puesta en esce-
na y la fotografía. La calidad de las imáge-
nes no se distorsiona y hay un trabajo de 
caracterización de cada personaje.

Conclusiones y discusión

La serie peruana ¿Por qué no seguiste? es 
un producto audiovisual que busca dar 
a conocer y visibilizar diversas identida-
des masculinas homosexuales, las cuales 
se desempeñan en un contexto en el que 
se ha normalizado la expresión de esta 
variedad. En ese sentido, los personajes 
son mostrados como sujetos que rompen 
o que no encajan con la representación 
estereotipada tradicional y negativa que 
han tenido que cargar los personajes gais. 



220

Incluso aquellos personajes que podrían 
tener rasgos de comportamientos afemi-
nados no aparecen como sujetos de bur-
la, sino con el propósito de normalizar 
dichas formas de expresión.

Tampoco son esos gais que menciona 
Boze Hadleigh cuando se refiere a los 
distintos estereotipos que han cargado 
dichos personajes en su representación 
audiovisual. En esa lista, por ejemplo, se 
indica que los varones homosexuales han 
sido expuestos como extremadamente 
lujuriosos, sujetos que padecen enferme-
dades como el VIH, pervertidos sexuales, 
atormentados por no expresar su verda-
dera identidad o víctimas de chantajes 
(Hadleigh, 1996). Nada de eso se visualiza 
en la propuesta de la serie, pues se parte 
de un contexto en el que se ha normali-
zado la presencia de los jóvenes con una 
sexualidad distinta a lo heteronormado, 
lo cual contribuye a la presentación de di-
versas manifestaciones de masculinida-
des gais. Al mismo tiempo, son sujetos de 
hacer que buscan sus destinos y luchan 
por aquello que desean. Resaltan los per-
sonajes heterosexuales, quienes, en su 
mayoría, no juzgan a los varones homo-
sexuales por su identidad de género.

En cierto sentido, son personajes gais 
cuya homosexualidad es autoafirmativa, 
tal como señalan los autores Becerra et 
al. (2018) en su investigación acerca de la 
representación audiovisual de persona-
jes gais en el Perú. Esto quiere decir que 
son sujetos que no esconden su orienta-

ción sexual: en su contexto y grupo hu-
mano, los demás la conocen (Becerra et 
al., 2018). También Joaquín, Daniel y los 
demás sujetos gais tienen una carga rei-
vindicativa, ya que se desenvuelven libre-
mente (Becerra et al., 2018).

Desde algunas posturas, quizá los perso-
najes observados en la serie web peruana 
podrían encasillarse como estereotipos de 
lo homonormativo. De acuerdo con Pau 
López Clavel, es posible que en algunos 
productos audiovisuales se presenten imá-
genes de sujetos gais en las que la homofo-
bia está ausente o que, debido al modelo 
de personajes mostrados, se pueda caer en 
formas de homofobia dentro del colectivo 
LGTB (López Clavel, 2015). También puede 
considerarse que estos contenidos resulten 
conflictivos, ya que construyen a sus per-
sonajes e historias en torno a parámetros 
de personas autodefinidas según cuestio-
nes culturales aceptadas en un marco he-
teronormado (López Clavel, 2015, p. 145).

En el mismo sentido, Antonio Martínez 
Pleguezuelos apunta que la homonor-
matividad, debido a factores como la glo-
balización, viene imponiéndose en los 
medios de comunicación masivos, lo que 
podría afectar la representación de otras 
identidades que conforman la comunidad 
LGTB+, por lo cual considera necesario 
que se tenga una perspectiva autocrítica 
para no caer en lo que se busca imponer 
como lo correcto, lo adecuado o lo que 
está bien ante la mirada del sistema he-
terosexual (Martínez Pleguezuelos, 2021).
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Si bien los autores se refieren a ámbitos 
de producción y contextos donde la re-
presentación gay alejada de prejuicios 
tiene una historia un poco más larga, 
como Estados Unidos o Europa, no deja 
de ser un asunto sobre el cual reflexionar 
y que puede ser motivo de un próximo 
estudio.

¿Por qué no seguiste? puede entenderse 
como un producto audiovisual distinto en 
el ámbito peruano, debido a su contenido 
y su plataforma de emisión. Su aporte al 
medio peruano y latinoamericano es su 
capacidad para representar diversas ex-
presiones de la identidad gay en contex-
tos ficcionales donde son normalizados.

Probablemente uno de los valores de la 
serie web es que las personas reconozcan, 
en los personajes que ven, en las historias 
que se narran, que hay otras maneras 
posibles de representación, en las que 
encontrarán un espacio en el que verán 
reflejadas sus realidades, su día a día.

Se debe hacer énfasis en que la serie reco-
ge la representación, principalmente, de 
sujetos urbanos, de Lima y de clase me-
dia. A partir de eso, la ficción debería ser 
un punto de partida que motive a otros 
productores a exhibir ficciones que pre-
senten la figura de varones homosexuales 
en entornos distantes de la capital perua-
na, de sectores menos favorecidos o en 
contextos andinos o de la selva del país. 
Del mismo modo, sería interesante poder 
evaluar en algún producto audiovisual 

nacional el tratamiento que se brinde a 
personajes lésbicos, transexuales, trans-
géneros y no binarios.

Las redes sociales han sido esenciales 
para la exhibición de ¿Por qué no seguis-
te? Si se compara la cantidad y frecuencia 
de personajes gais mostrados en la TV y 
el cine peruanos, podría decirse que las 
redes sociales permiten que estos sujetos 
puedan encontrar un espacio para contar 
sus historias sin estereotipos y sin finales 
trágicos, y en el que puedan ser protago-
nistas. Cabe mencionar que recientemen-
te se lanzó la serie web Recontra normal 
(Medina-Vassallo, 2022), que cuenta con 
personajes protagonistas gais.

El aspecto de las redes sociales como un 
medio de exposición de este tipo de pro-
ductos es relevante en el contexto perua-
no. Como bien indica un estudio llevado 
a cabo por CONCORTV, un 85 % de perua-
nos y peruanas navegan por internet entre 
lunes y viernes, y un 84 % lo hace los fines 
de semana. Asimismo, de estos, el 70 % vi-
sita alguna red social (Consejo Consultivo 
de Radio y Televisión, 2022). Esto quiere 
decir que las redes sociales son un espa-
cio donde la exposición de contenidos 
con otras perspectivas podría contribuir a 
generar una mejor comprensión del otro, 
con efectos en el ámbito social.

Asimismo, de acuerdo con los hallazgos 
presentados, la producción de series web, 
tal y como menciona Willem (2011), pue-
de representar, en el Perú, un lugar para 
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la producción de mensajes distintos, di-
versos, de grupos sociales históricamen-
te excluidos. Probablemente el principal 
problema para el desarrollo de dichas 
narrativas sea el factor económico, el fi-
nanciamiento. Un producto como el es-
tudiado en el presente ensayo puede ser 
una excepción y no una regla. Sin duda, 
esta situación supone un reto para futu-
ros realizadores que buscan un espacio 
para difundir contenidos contados desde 
otro enfoque, distinto al discriminatorio.
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