
 
 

UN CUENTO LLAMADO FÚTBOL 

Producto sonoro que busca darle voz y espacio a las culturas populares del fútbol desde una 

perspectiva de la pasión 

 

 

 
 

Juan Camilo Florez Chaparro 

  

  

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicador Social  

 

Énfasis de Radio 

 

 

 

 
 

 

  

Director  

Gilberto Eduardo Gutiérrez 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bogotá, 2022



1 
 

 
 

Artículo 23, Resolución 13 de 1946:  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 

y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  
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Doctora 

MARISOL CANO BUSQUETS 
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Apreciada Decana, 

Me permito presentar mi trabajo de grado titulado Un Cuento Llamado Fútbol, con el fin de optar 
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Por lo anterior he decido desarrollar un producto sonoro con el fin de exponer una mirada distinta 

al cubrimiento cotidiano que se la da a las culturas populares presentes en el fútbol, desde los 

medios tradicionales de nuestro país. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado nace del deseo de explorar el fenómeno de las culturas 

populares presentes en el fútbol y sus representaciones en los medios tradicionales de 

comunicación masiva de Colombia para así mismo, desarrollar un producto sonoro que responda 

a la necesidad de brindar un espacio alternativo que permita visibilizar los elementos populares 

presentes en denominado ‘deporte rey’.  

Para esto, se hará un acercamiento a estudios sociológicos que han abordado el tema de 

las culturas populares y las identidades en la práctica del fútbol en Latinoamérica. Luego, se 

abarcará un capítulo a la identificación de las prácticas que pueden ser asociadas a las culturas 

populares en el fútbol, junto a un apartado sobre las culturas pospopulares y su relación con la 

radio, uno de los principales medios masivos en nuestro país. 

Posteriormente se brindará la información dada por un análisis a dos programas de las 

principales cadenas radiales de Colombia, que están enfocados exclusivamente en el análisis del 

balompié, con el fin de conocer como se dan las representaciones de las culturas populares en 

dichos espacios. 

A partir del análisis y sus conclusiones, se procederá con la elaboración de un producto 

sonoro que rescate los elementos de las culturas populares que se tejen en el fútbol, de personas 

que no dejan de ver, escuchar y sentir el fútbol a pesar de que su equipo no este jugando, siendo 

el podcast Un Cuento Llamado Fútbol su nombre y que además suma contenido digital en redes 

sociales y posee una plataforma web.  
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Finalmente, dicha pieza sonora pasará por un ejercicio de contraste con audiencias para 

verificar si lo propuesto cumple con los objetivos propuestos y puede funcionar como un espacio 

alternativo sobre el fútbol y la manera de entender las prácticas sociales que se viven a diario en 

este. 
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1.1 Pregunta problema 

 

¿Cómo representar los elementos de las culturas populares de la práctica del fútbol para 

superar su limitada representación en los programas radiales de los medios tradicionales 

actualmente? 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo general: 

o Elaborar un producto sonoro que permita visibilizar los elementos de las 

culturas populares presentes en las practicas del fútbol, partiendo desde una mirada 

crítica de los programas radiales ya establecidos. 

  

Objetivos específicos: 

o Identificar los elementos de las culturas populares y de las practicas 

relacionadas al fútbol que marcan identidades en los hinchas, evocan emociones, 

resignificaciones y generan colectividades trastocadas por la pasión. 

 

o Analizar programas deportivos de la radio actual y los lenguajes 

radiofónicos que evidencien cómo representan los elementos de las culturas populares. 
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o Diseñar un producto sonoro que, desde sus elementos de lenguaje 

radiofónico, permita visibilizar los elementos populares anteriormente mencionados y 

que son propios de este deporte. 
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1.3 Estado del arte 
 

Primeramente, es importante entender al fútbol más allá de una simple actividad física o 

recreativa, que se vive solo en los estadios destinados a su desarrollo y comprenderlo como un 

fenómeno cambiante que ha ido afectando a la sociedad en distintas dimensiones. Por eso, uno de 

textos principales de habla hispana que se ha desarrollado sobre el tema es El fútbol y las 

identidades. Prólogo a los estudios latinoamericanos, del doctor en Estudios de la Sociedad y la 

Cultura, Sergio Villena Fiengo, que se encuentra en el libro Futbologías: futbol, identidad y 

violencia en América Latina, de Pablo Alabarces (2003), un escrito importante que hace un 

recorrido por los estudios de la región mencionada en su título sobre el deporte.  

En relación con lo anterior, otro texto interesante es el que presenta también el doctor 

Villena, titulado Golbalización. Siete ensayos heréticos sobre fútbol, identidad y cultura, que en 

su presentación nombra a los primeros autores latinoamericanos de trabajos sobre el estudio del 

fútbol  más allá de tratarlo sólo como un  deporte, tales como Eduardo Archetti, Roberto DaMatta 

y Luis H. Antezana, quienes fueron los pioneros en construir un camino que en la década del 90 

empezó a generar discusiones en el ámbito académico, con relación a las conexiones sociales y 

culturales que se podían estudiar en deportes como el fútbol Dicho texto, según su autor:  

“está dividido en dos partes: la primera presenta tres ensayos de carácter teórico, que 

tienen como propósito elaborar una problemática y organizar una red conceptual que sirva 

de herramienta para abordar la relación entre fútbol, imaginarios nacionalistas y medios 

de comunicación en la era global” (Villena, 2006). 

Respecto a uno los autores mencionados anteriormente, Eduardo Archetti, quien en una 

entrevista dada al Diario La Nación de Argentina, en 1999, comentó la importancia que tenían los 
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deportistas, entre ellos los jugadores de fútbol, en el desarrollo de la identidad nacional, pues 

según el antropólogo y sociólogo argentino, eran los encargados de crear un imaginario en el 

exterior del ciudadano y de la Argentina misma. Una de las obras más importantes de Archetti 

fue Masculinidades: Fútbol, polo y tango en la Argentina, un texto en el cual el autor hacía 

referencia a la formación identitaria del hombre argentino a partir, de, por ejemplo, los jugadores 

de fútbol y el famoso estilo del “potrero” algo característico y que en el mundo futbolero ya se 

encuentra apropiado culturalmente en el reconocimiento de la identidad del país austral.  

Así mismo, otro de sus textos, el artículo de 1985 titulado “Fútbol y Ethos”, que es 

mencionado por Bundio (s,f) en Un análisis del contenido y la melodía de los cantos de cancha 

desde sus orígenes hasta las tendencias actuales y que trae a colación la lectura del balompié 

como un universo en el que se pueden explorar o visibilizar rituales y prácticas pertenecientes a 

las culturas populares presentes:  

“El supuesto de que a través del fútbol es posible analizar y comprender aspectos de la 

realidad social, implica que los actores que participan del deporte son capaces de 

comunicar, a través de sus prácticas, una visión del mundo y sus orientaciones 

valorativas. El fútbol constituye un universo que tiene un sentido y un significado, está 

inserto en la cultura y la sociedad y, por lo tanto, sirve para transportar significados y 

delimitar campos de acción (Bundio, s.f.)”. 

Lo anterior es un gran aporte respecto a la idea de explorar en el fútbol aquellas prácticas 

que son propias de este deporte y que tienen significaciones propias dentro de su contexto, que 

han sido creadas, desarrolladas y fomentadas por los fanáticos de los distintos clubes que 

vivencia esta práctica deportiva. 
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Sin embargo, los mismos textos mencionados anteriormente, dan muestras de que se 

pierde un poco esta relevancia de los estudios académicos enfocados en el fútbol y se da un lapso 

de silencio hasta que en la década del 90 surge un interés por temas de la construcción de 

identidad, de los imaginarios y representaciones sociales, quizá debido a una hipótesis sobre la 

sensación de pérdida de identidad que da como consecuencia la investigación por el 

conocimiento de en que consiste aquello que hace posible un papel identitario en la sociedad, y 

de allí que se diera lugar al futbol como una posible fuente para la misma.  A lo largo del tiempo 

se puede visibilizar que existe poca tradición teórica en Latinoamérica con relación a los 

deportes, en este lugar del mundo, donde precisamente y con mayor intensidad, el fútbol se 

percibe como un ritual de una comunidad, un campo público, lugar comunicativo desde lo verbal, 

lo gestual y lo instrumental. 

En esta ‘nueva ola’ de tradición teórica sobre los deportes, aparece una figura clave para 

la región, el doctor en Filología Moderna, Luis H. Antezana, oriundo de Bolivia, en su texto 

Fútbol: espectáculo e identidad, que aparece en el libro Futbologías: futbol, identidad y violencia 

en América Latina, mencionado anteriormente y que fue de gran utilidad para el desarrollo de la 

investigación. En los primeros párrafos (Antezana,1999) destaca la relevancia que tiene el fútbol 

globalmente, incluso por encima de otros eventos: “Actualmente, el fútbol es el más universal de 

los deportes y supone una multitud de articulaciones sociales. Debido a su continuidad y 

frecuencia competitivas, es mucho más significativo aún que las olimpíadas” (p. 86). Antezana 

interpreta al deporte como uno de los mecanismos de socialización más difundidos en el mundo y 

sirve para estudiar los procesos de identidad social que se dan, que tienen una articulación total 

con los medios de comunicación, en la televisión, por ejemplo, la oferta permite ver fútbol todos 
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los días (partidos, programas, noticieros), además de una invasión de fútbol en la literatura, la 

música y el cine.  

El autor se pregunta ¿cómo se vive el fútbol? Y responde argumentado que este se vive 

por los procesos que se desarrollan entre quienes ven fútbol, después de un partido: las 

discusiones, tertulias y pláticas que se dan sobre un partido, una jugada en especifica o un 

resultado. Por otra parte, el autor desarrolla la idea del fútbol como un campo donde se pueden 

explorar las relaciones sociales en este contexto, (Antezana, 2009), identifica dos tipos de 

identidades: las identidades que se dan por los clubes, que son irreconciliables e incluso se 

producen en unas mismas zonas: los derbys o clásicos y en otro nivel, se tienen las identidades 

nacionales que dejan de lado las diferencias por los clubes para someterse a una unión nacional 

bajo el nombre de un país.  

En este último caso el autor destaca la importancia que tiene la ciudadanía en dos casos: 

los napolitanos en Italia 1990 que decidieron enfrentarse a su dios (El Diego) porque enfrentaba a 

su país, y el caso de habitantes de Argentina hijos de inmigrantes bolivianos que deciden hinchar 

por el país donde residen dejando de lado el legado de sus padres. 

Otro texto importante, que aunque no involucra a toda la población que se puede 

denominar “futbolera”, pero si a gran parte de esta, en un país como Colombia, es el texto 

Emoción, control e identidad: las barras de fútbol en Bogotá, de María Teresa Salcedo y Omar 

Fabián Rivera Ruiz, un escrito que aborda en 5 capítulos las identidades locales que se generan 

en las denominadas barras bravas de fútbol en la ciudad de Bogotá, y que tal como lo indica 

Salcedo (2007), en el prólogo del texto, la investigación que fue presentada en 2003 al Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (INCANH), repasa temas como la construcción de 

identidades en las barras en lugares cotidianos como el colegio, o el núcleo familiar, e incluso los 
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espacios y fronteras imaginarias que se crean por la confrontación de identidades, y que son parte 

de uno de los problemas de la violencia en el fútbol colombiano y que lamentablemente ha 

dejado familias sin hijos, padres o hermanos.  

Uno de los puntos importantes que toca el mencionado texto es explicar cómo existe una 

clase de tradición al trasmitir el gusto por un equipo y se da principalmente en la intimidad del 

núcleo familiar o del círculo cercano, como también en la escuela o barrio.  

Además, en el segundo capítulo Emoción, fiesta y catarsis: sentido simbólico del 

territorio, realizan una descripción de distintas prácticas rituales que tienen los hinchas de los 

equipos bogotanos, así mismo objetos materiales como indumentaria de sus clubes, los cuales 

tienen un significado personal, hacen parte de sus propios espacios personales y: “Estos 

elementos tienen el propósito de alimentar el entusiasmo y mostrar filiaciones con el equipo que 

más arraigo tenga entre los hinchas, sin importar cuáles sean sus logros”(Salcedo, Rivera, 2007). 

1.3.1 Productos  

 

Ahora bien, respecto a antecedentes que sirvieron como punto de partida para el podcast 

de Un cuento llamado fútbol, tomando como referencia productos diferentes a los encontrados en 

la narración deportiva o cubrimiento tradicional de los eventos de fútbol, uno de los principales 

referentes es el extinto programa El Aguante de TyC Sports (Argentina), creado en el año 1997 

por los periodistas argentinos Martin Souto y Pablo Gonzales y con la innovación de ser un 

programa enfocado en los hinchas, a diferencia de otros del mismo país como el histórico Fútbol 

de Primera cuyo foco eran los resultados de cada fecha del fútbol argentino. Tal como lo 

describió Souto, en la primera transmisión de El Aguante:  
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“Esto es El Aguante, un nuevo programa de TyC Sports, el programa de los hinchas, sin 

versos. Vamos a tratar de que vos, de que usted, el hincha de fútbol se sienta reflejado 

acá, en las tribunas, en las banderas en los cantos, en las pintadas, en todo lo que tiene que 

ver con ser hincha de fútbol” (Russo Vc, 2015, 2m16s).  

El programa, que estuvo al aire hasta el año 2008, en la cadena televisiva mencionada, 

constaba de varias secciones, todas enfocadas en distintos grupos de hinchas que asistían a los 

partidos de primera división y el ascenso argentino. La creatividad de sus creadores permitió 

nombrarlas con la jerga típica de las canchas, logrando una fácil identificación con su nicho: los 

hinchas y rescatando un lenguaje cotidiano y popular.  

Las seis partes presentes en el programa eran: “Raulitos”: nombrado así por la reconocida 

fanática de Boca Juniors ‘la Raulito’, todo un icono del fútbol argentino que incluso tuvo una 

canción compuesta por el grupo de punk Attaque 77, y constaba de entrevistas a hinchas mujeres 

de distintas edades, caracterizadas por la tradición de ir a ver al equipo de sus amores, tanto de 

local, como de visitante. Otra novedad fue la de la “Sub-80”, relacionada a las categorías de las 

divisiones menores de los clubes y divisiones, pero, con la diferencia, como su nombre lo indica, 

tenía como objetivo entrevistar a personas de la tercera edad y contar anécdotas e historias que en 

cualquier otro programa deportivo no tendrían mayor relevancia. Entendiendo que la pasión por 

un club de fútbol no diferencia edades, los más pequeños también tuvieron su espacio en los 

micrófonos del programa, con la sección “Cantaniño”, los infantes cantaban las canciones de sus 

equipos, demostrando como desde una expresión de la comunicación oral, los cánticos pasan de 

generación en generación y perduran, hasta el día de hoy. 

 Por último, las dos secciones más importantes de ‘El Aguante’ que acompañaron a los 

televidentes del canal argentino por más de 10 años: los ‘Himnos del Corazón’ y el ‘Duelo de 
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Hinchadas’. El primero, era un ranking de 5 canciones de cancha, que ya sea por su letra, ritmo o 

ingenio, fueran reconocidas en el ambiente futbolero, la particularidad era que muchas veces, los 

listados eran liderados por hinchadas del ascenso, de clubes como Deportivo Merlo o 

Cambaceres.  

En la sección ‘Duelo de Hinchadas’, de la que hay bastante material que se puede 

encontrar fácilmente en plataformas como Youtube, lo que se buscaba era reflejar los 

“enfrentamientos” entre las hinchadas desde el tablón, en otras palabras, mostrar las canciones de 

cada bando en partidos como clásicos, o una final por el ascenso u otros partidos atractivos de la 

jornada.  

Lastimosamente, el programa tuvo su última transmisión en el año 2008, ya que, en 

medio de la violencia recrudecida en el ambiente futbolero, se señaló al programa de TyC Sports 

como un incentivador de la violencia, por el hecho de mostrar el folclore característico del 

balompié en la Argentina.  

El otro referente televisivo importante, es el programa que, a diferencia del anteriormente 

mencionado, sigue vigente hoy en día, es ‘Paso a Paso’ que se emite los domingos a las 9:30 de 

la noche hora de Colombia y el cual también es transmitido por la cadena TyC Sports. Aunque la 

diferencia principal, radica en que este último se enfoca adicionalmente en la cobertura de lo que 

pasa en los partidos y lo hace a modo de crónicas. Aquí los hinchas también juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de los programas, son entrevistados antes, a veces durante, y después 

de los encuentros, mostrando todo el color y la pasión que tienen los hinchas de los clubes de 

primera división en Argentina. 
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En Colombia, son escasos los referentes que se tienen en la historia reciente de la 

televisión nacional, uno de los más significativos, fue el programa ‘Contragolpe’ emitido por el 

canal 13, del que se tiene poca información, más allá de un artículo de el periódico El Tiempo, 

que data del año 2004, y que recopila fragmentos de una entrevista hecha a uno de los nombres 

detrás del programa, y también quedan algunos fragmentos en Youtube, aunque con una baja 

calidad. Durante su tiempo al aire, el programa presentado por Antonio Casale y Rafael 

Cifuentes, quienes también hicieron parte del rock’n’gol de la emisora Radioacktiva de la cadena 

Caracol Radio, intentó marcar la diferencia en el cubrimiento de las jornadas del fútbol 

profesional colombiano. Los domingos a las 9 de la noche, la dupla de ‘Contragolpe’ daba los 

resúmenes de los partidos de las distintas fechas del rentado nacional, pero, con un enfoque más 

sencillo, con un lenguaje más coloquial, que el habitualmente visto en otros programas 

deportivos. Lo anterior lo confirmó Henry Jiménez, el director del programa, que en el artículo 

mencionado explicó la idea de ser una alternativa a lo que se tenía en Colombia a nivel de 

cubrimiento de fútbol:  

“Somos la antítesis de la polémica que generan periodistas deportivos que llevan muchos 

años en el medio, como Hernán Peláez, Iván Mejía y Adolfo Pérez, porque nosotros no 

discutimos en torno al partido, sino que nos reunimos como un grupo de amigos a hablar 

de lo que pasó" (Caro, 2004).  

Según Jiménez, la dinámica era reflejar lo que los hinchas sentían frente a los 

espectadores, no eran periodistas haciendo extensos análisis sobre las tácticas usadas por los 

técnicos en cada compromiso, buscaban ser una voz del hincha, que además se vio puesto en 

escena con algunas secciones dentro del programa como lo era ‘El Hincha’, en la cual iban al 

hogar de algún seguidor de uno de los equipos tradiciones para mostrar sus colecciones de 
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camisetas, las paredes de sus cuartos pintadas con los colores y emblemas de sus clubes, los 

‘cubrelechos’ con el escudo de Millonarios, Santa Fe, América, Nacional, entre otros; ‘Las 

Gradas’ donde entrevistaban a los asistentes al Nemesio Camacho El Campín, quienes 

aprovechaban los micrófonos para demostrar su desdicha con el plantel, los técnicos, directivos, 

un espacio que no tenían en otros medios de comunicación, teniendo en cuenta, que era una 

época en la que el acceso a internet no era tan masivo como lo es hoy en día y los medios 

tradicionales tenían un papel más preponderante a la hora de dar voz a las masas.  

Continuando en el contexto colombiano, otro de los programas que tuvieron como punto 

central las hinchadas del fútbol local, fue ‘El Color de la Pasión’, un concurso que se emitió el 

Canal RCN en el año 2015, y que intentó mostrar una cara distinta del barrismo, reuniendo las 

principales barras de los equipos colombianos: Comandos Azules (Millonarios), La Guardia 

Albi-Roja Sur (Santa Fe), Holocausto Norte (Once Caldas), Rexixtenxia Norte (Independiente 

Medellín), Barón Rojo Sur (América de Cali), Frente Radical Verdiblanco (Deportivo Cali) y La 

Banda Del Tiburón (Junior de Barranquilla). En el programa, los distintos colectivos ponían a 

prueba su creatividad y ‘aguante’ para cumplir con distintas pruebas, con el fin de conocer a la 

“mejor barra” del país.  

Entre los retos se encontraban: armar la mejor salida, crear la mejor canción, dos torneos 

de fútbol, el mejor mural y tifo, mejor trapo. Aunque se mostró una nueva faceta de los hinchas 

en el fútbol colombiano, solo se mostró una parte de la fanaticada, las denominadas ‘barras 

bravas’, colectivos que se crearon dentro de los estadios y con una gran diferenciación respecto al 

resto de espectador que asisten a los cotejos y aunque se ve ese famoso ‘folclore’ de las tribunas, 

se dejó de lado a otros protagonistas como los hinchas de las demás tribunas, conocidos en el 

argot de la cancha como ‘plateistas’.  
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En la perspectiva de lo radial o sonoro, los principales referentes son los ‘medios 

partidarios’, programas en emisoras alternativas, hechos por hinchas que buscan ser una fuente de 

información sobre lo que pasa en el día a día de los equipos, y que nace ante la falta de 

cubrimiento por parte de los grandes medios, o el manejo adecuado de información, buscando ser 

un espacio en el cual los demás seguidores y simpatizantes puedan escuchar y ser escuchados 

también.  

En el año 2021, integrantes de un desaparecido programa de TyC Sports lanzaron un 

podcast en Spotify sobre fútbol, con el nombre de Gritemos de fútbol, en él se recordaban 

historias respecto a una temática central y daban sus opiniones, algo muy cercano a lo que se vio 

con ‘Contragolpe’ pero a nivel sonoro, con hinchas hablando desde sus perspectivas y sus 

identidades claramente visibles: River Plate, Independiente de Avellaneda, Racing Club, y 

Estudiantes de La Plata, eran los equipos de los cuales, los participantes nombraban sin algún 

temor. En algunos episodios, incluso, hacían menciones a anécdotas que han tenido yendo a 

distintos estadios, siguiendo a sus equipos o viendo fútbol argentino en general.  

Retomando la misma línea del podcast, el producto final de este proyecto se cuenta con 

un antecedente de la ciudad de Bogotá, nacido más exactamente en la Universidad Externado de 

Colombia. ‘La pelota se mancha’ fue una iniciativa que vio la luz en el año 2020, amigos 

universitarios decidieron que sus reuniones habituales acompañadas de cerveza y teniendo como 

centro de conversación el fútbol, podrían ser guionadas, grabadas, editadas, transformándose en 

un producto novedoso, utilizando un lenguaje coloquial, y siendo algo muy natural: amigos que 

hablan de sus vivencias y de cómo ven el fútbol, desde un ángulo opuesto a lo que habitualmente 

se consume en los medios tradicionales.  
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Por último, en el proceso de investigación y creación, hubo un proyecto muy importante 

que fue gran ejemplo para el producto final presentado. Se trata de ‘Odio el fútbol moderno’ una 

idea que inició como una página de Facebook en el año 2014, como una crítica hacia la 

modernización del fútbol, que lo alejaba de su inicio popular, convirtiéndolo en una apropiación 

de elites y vinculándolo hacia la globalización y el neoliberalismo. Desde dicha perspectiva, las 

personas detrás de la página también empezaron a recopilar historias y usar el fútbol como un 

medio de memoria colectiva sobre partidos, equipos, historias, y jugadores de aquel deporte que 

conocieron cuando eran más chicos y los enamoró profundamente.  

Un punto de vista ‘romantizado’ del balompié, con el cuál empezaron a sumar seguidores, 

llegando a tener más de 140.000 usuarios de Facebook conectados con la página. 

Adicionalmente, crearon un portal web, con el mismo nombre, el cual, fue una inspiración para 

que el podcast ‘Un Cuento Llamado Fútbol’ tenga uno, buscando tener tanto el producto sonoro 

como los distintos contenidos elaborados, a un alcance más sencillo y eficaz para los usuarios y el 

cuál surgió sobre la marcha una vez iniciado el desarrollo de la idea de este proyecto.  

Los anteriores productos ofrecen una perspectiva distinta de cómo se puede trabajar con 

las culturas populares sin importar que se esté en un medio tradicional como es el caso del 

programa El Aguante. El mismo también indica una forma para brindar el protagonismo a los 

hinchas, incluso por encima de los propios resultados de los partidos de cada fecha, de los 

jugadores o técnicos y es un excelente ejercicio que en su época fue innovador y se pueden 

rastrear rituales como cánticos, cábalas, la resignificación y empoderamiento de espacios 

públicos como la cancha de fútbol, la apropiación y desarrollo de identidad a partir de objetos 

particulares como los trapos o banderas y demás simbolismos que se encuentran en las tribunas 
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de las distintas canchas, de la misma manera que se intentó captar los momentos de euforia y 

catarsis propios del deporte.  

Si bien el programa del canal RCN, intentó y llegó a tener elementos similares a los del 

transmitido por el canal argentino, solo represento una parcialidad de los hinchas que 

generalmente asisten a los estadios en Colombia. Más, sin embargo, puede ser considerado un 

punto de partida sobre la importancia de brindar un espacio televisivo a los protagonistas de cada 

jornada que muchas veces sostienen a los equipos en los momentos difíciles no solo en trámite de 

un partido, sino en semestres e incluso años de malos resultados deportivos.  

Respecto al programa de Canal 13, un elemento importante a rescatar podría ser el 

lenguaje que empleaban los presentadores: convertir cada transmisión en una simple charla entre 

amigos, demostrando también que en el ambiente del fútbol se puede convivir y hablar con 

hinchas que no tengan que ser necesariamente del mismo equipo, es decir compartir las mismas 

aspiraciones y afinidades, pero en esa otredad, también puede haber riqueza y un buen manejo de 

lo que se entiende por ‘folclore’ (molestar al otro sin necesidad de llegar a una agresión). Sobre 

lo sonoro es pertinente traer a colación otro producto, que se encuentra en Spotify Banderas 

River Plate (2019), un show creado por Pasaporte River cuya particularidad se encuentra en un 

seriado de 6 episodios de entrevistas a distintos hinchas del conjunto millonario, que son 

emblemas de las tribunas por el uso de trapos (banderas) los cuales tienen ya una tradición 

importante, ya sea de agrupaciones o hinchas individuales que acompañan con sus elementos al 

club en sus presentaciones tanto de local como de visitante.  

Continuando por el camino de lo sonoro, el podcast de Gritemos de fútbol, ofrece una 

idea de que temáticas se pueden trabajar: cábalas, cánticos, además de que tiene un gran aporte ya 

que a pesar de ser periodistas, quienes interactúan en los episodios lo hacen desde su punto de 



23 
 

vista como hinchas y así mismo sus relatos y experiencias personales permiten generar una 

sensación más cercana con los oyentes y de confianza: no es lo mismo escuchar a alguien hablar 

con propiedad y manejo sobre viajar con su equipo de visitante a otro país a escucharlo de 

alguien que no ha tenido esa oportunidad y no puede hablar desde ese lugar con el mismo 

conocimiento o noción adquirida por el otro.  
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2 LAS CULTURAS POPULARES EN EL FÚTBOL 

 

Como primera medida, para efecto del desarrollo de este trabajo es necesario traer a 

discusión la categoría o concepto “culturas populares”, el cual ha tenido una gran complejidad en 

diversos estudios culturales y para un mejor entendimiento, es necesario dividir y explicar que se 

entiende, o mejor, a que se va a aplicar el concepto de cultura y popular en el presente proyecto. 

Comenzando por el termino de cultura, un término que, a lo largo de la historia, ha tenido 

y sigue teniendo varias concepciones, dependiendo de la perspectiva o tiempo en el que se 

ubique. En primera instancia, uno de los significados más tradicionales y que ha ido cambiando 

en los últimos tiempos, tal como lo indica Austin: 

“se le usa como expresión y manifestación de las bellas artes, especialmente en diarios y 

revistas; de donde se interpreta que las personas instruidas y conocedoras de las artes y de 

otras gentes son muy instruidas, asumiéndose que hay toda una gradación hasta los 

"incultos"(Austin, 2000). 

 Así pues, como lo plantea el autor en la anterior cita, se puede evidenciar que una de 

estas concepciones, hace referencia a la palabra cultura como un atributo o distinción, algo que se 

adquiere (más adelante este postulado iba a entrar en discusión por el positivismo), siendo a su 

vez, objeto de comparación entre clases (existe una clase, que se asocia a las élites, ilustrada, de 

conocimiento, letrada, que a diferencia de aquella que no tiene conocimientos, posee cultura).  

Sin embargo, dicho concepto fue cambiando, y para el fin de este escrito, luego de un 

reconocimiento de los distintos conceptos y definiciones que se tienen, la más pertinente para este 

caso es la antropológica que establece a la cultura como: “apreciación y análisis de elementos 

tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos materiales, la 
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organización social, etc” (Austin, 2000). Gracias a la anterior definición, se permite considerar 

que no existe una única cultura, una idea que el profesor Pablo Alabarces retomaría en una 

entrevista ofrecida a La Izquierda Diario, expresando que mientras exista una sociedad con orden 

jerárquico, será imposible hablar de una sola cultura, como un todo homogéneo, ya que es 

representación de la sociedad en sí, sino, que por el contrario, son varias las que emergen de 

acuerdo al objeto de análisis o campo, que en el caso de este proyecto es el fútbol, más 

exactamente en la categoría denominada “hinchas”, la cual se abordara más adelante, en otras 

palabras, las culturas (modos de vida, costumbres, rituales, prácticas culturales y los sentidos 

compartidos) que configuran la cotidianidad de los seguidores de deporte en mención. 

En cuanto al concepto popular, este se ha ido modificando y se han generado ideas cada 

vez más complejas al tener en cuenta los cambios sociales y culturales que han ido teniendo las 

sociedades. En un principio se comprendió lo popular como lo relativo a un pueblo, como se 

puede evidenciar en una de las primeras reflexiones básicas que se dieron:  

“Desde la antigua Roma que el concepto de pueblo se relaciona con la “clase baja”, 

adquiriendo variaciones en virtud de la formación social en la cual se analice. En el caso 

del sistema capitalista el pueblo y por ende lo popular -aquello que pertenece al pueblo, 

que le es propio- está relacionado con el proletariado” (Bustamante, 2008).  

A pesar de lo anterior, es muy poco claro entonces, a que se refiere el concepto de 

popular, por ende, es necesario profundizar en este concepto ya que resulta difícil establecer 

quien es el pueblo o también determinar lo que integra a el sector social llamado proletariado en 

términos del pensamiento marxista  
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Acudimos entonces a  García Canclini, para quien el concepto ‘popular’ fue tomando una 

clara importancia y complejidad que no tenía en su inicio, especialmente, cuando, al igual que la 

cultura, era usado en aras de diferenciar, siendo el termino popular como peyorativo, algo que 

incluso importantes teóricos como Jesús Martin-Barbero ha mencionado en un fragmento de 

entrevista que se puede ver en Youtube y en el cual, Martin Barbero describe al uso de lo popular 

como peyorativo y despectivo, algo que ha pasado desde la edad media, cuando lo popular era 

relacionado con lo carnavalesco y grotesco de la sociedad. Tal como lo explica Néstor García 

Canclini, en su texto ¿Qué es lo popular?, no tiene una definición exacta:  

“Lo popular no corresponde con precisión a un referente empírico, a sujetos o situaciones 

sociales nítidamente identificables en la realidad. Es una construcción ideológica, cuya 

consistencia teórica está aún por alcanzarse. Es más, un campo de trabajo que un objeto 

de estudio científicamente delimitado” (Canclini, s.f.). 

En otro apartado del texto anteriormente mencionado, el autor plantea cómo lo popular no 

atraía el interés en un inicio, pero, que con el surgimiento de los estados-nación, se inició una 

preocupación por conocer más a fondo aquellas comunidades a las que antes no se les prestaba 

importancia, sus modos de vida, con el único fin de agruparlas en la conformación de las nuevas 

comunidades que se agrupaban bajo el patriotismo de las nuevas naciones. 

Luego de este acercamiento hacia lo popular, surgieron otras concepciones relacionadas al 

folclore e incluso en la política, los famosos movimientos que se han autodenominado populares 

son una clara prueba de lo anterior. Es por esto, que en otro importante texto de García Canclini 

Cultura popular: de la épica al simulacro, se plantea la idea de que no puede existir un solo 

concepto científico para encasillar lo que es o no popular, sino que depende del sentido del 

estudio aplicado e incluso de la coyuntura o momento histórico:  
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“lo popular tiene un sentido diferente si lo escenifican los antropólogos para exhibirlo en 

museos, los comunicólogos para los medios masivos, o los sociólogos políticos y los 

dirigentes para dar legitimidad a los partidos que hablan en su nombre. Con estas 

atribuciones diversas e interesadas de lo popular a grupos sociales tan heterogéneos, no 

puede armarse ninguna teoría. Lo único que cabe hacer es deconstruir las estrategias de 

quienes lo ponen en escena” (Canclini, s.f.).  

En resumidas cuentas, para el presente trabajo el concepto de culturas populares que 

mejor responde a la idea de que se encuentran y conviven en el fútbol, es el de colectivos que se 

han tejido inicialmente por la práctica deportiva del fútbol que han ido desarrollando sus propias 

reglas, símbolos, resignificaciones, rituales, costumbres y estilos de vida que no son homogéneos 

pero que se pueden rastrear y conviven en los grupos de hinchas del deporte. 

Entonces, con el fin de responder la pregunta problema del proyecto, lo anterior permite 

encaminar hacia realizar una delimitación de los elementos que se necesitan como primera 

medida, ver de qué forma están presentes en la radio actualmente y de qué manera podrían 

vincularse a un podcast. 

2.1 Las culturas pospopulares 

 

Siguiendo con la teoría sobre el concepto de lo que se puede entender que puede entrar en 

la categoría de las culturas populares, aparece más recientemente el texto de Pablo Alabarces 

Pospopulares, las culturas populares, pueden ser entendidas de la siguiente forma: “Proponemos 

definir las culturas populares como el conjunto de las configuraciones y procesos simbólicos, 

relativamente autónomos y diferenciados, que tienen por soporte al pueblo, es decir, a las clases 

que ocupan una posición dominada o subalterna en la sociedad” (Alabarces, 2021).  
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Prosiguiendo con lo anterior y teniendo como soporte otro apartado de lo planteado por 

Alabarces:  

“Las culturas populares (más que la cultura popular) se configuran por un proceso de 

apropiación desigual de los bienes económicos y culturales de una nación o etnia por 

parte de sus sectores subalternos, y por la comprensión, reproducción y transformación, 

real y simbólica, de las condiciones generales y propias de trabajo y de vida” (2021).  

Es decir, en el fútbol, que es nuestro objeto y campo de trabajo, podemos encontrar las 

anteriores características con el fin de sustentar la posibilidad de la existencia y reconocimiento 

de culturas populares que se van desarrollando y transformándose desde los usos y prácticas de 

un futbol jugado y sentido entre la gente en su experiencia personal a los tránsitos para llegar a 

convertirse en un fútbol mediatizado. 

De igual manera es importante resaltar una parte del texto de Alabarces que alerta la 

desatención que se tuvo en nuestro continente sobre los estudios relacionados a las culturas 

populares como fenómeno o concepto: “La academia latinoamericana, que nunca privilegió los 

estudios sobre las culturas populares, persistió más preocupada en discutir los clásicos objetos 

centrales de las ciencias sociales y humanas: el populismo, el extractivismo, las transformaciones 

socioeconómicas de la década neoliberal” (Alabarces, 2021). 

Por otra parte, pero siguiendo con las culturas populares, cuando en una posible 

descripción de estas, se habla de la apropiación de bienes, lo que se busca es hablar de referencia 

a la oposición de dos clases, los dueños o como también definió en su momento García Canclini , 

clases hegemónicas: “aquellos que se apropian de instancias de poder dejando que se desarrollen 

practicas independientes de grupos subalternos que no tienen injerencia en los asuntos tratados 
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por el sector grande”(Canclini, s.f.), dicho de otra forma, aquellos que ostentan un poder sin 

necesidad de recurrir a una violencia física, pero, que terminan tomando las decisiones que 

afectan a los grupos que se encuentran en segundo orden. 

A lo que se refiere el mencionado autor con la reproducción, es en sus propias palabras 

“reproducción de un orden material-simbólico y del conjunto de bienes materiales-simbólicos que 

constituyen la estructura social” (Canclini, s.f.). 

Así pues, para adentrarnos en la necesaria explicación de lo que se puede considerar como 

parte de esos bienes, tradiciones, y demás elementos que configuran a las culturas populares, del 

fútbol en este caso, es importante rescatar  los procesos de construcción social y simbólica, de 

comunidades que generan sus propias identificaciones, aunque se encuentran agrupadas en 

primer medida bajo el concepto de hinchas y cuyas prácticas internas se han ido desarrollando y 

consolidando en los diferentes espacios en los que se lleva a cabo la actividad deportiva (llámese 

estadio, polideportivo, cancha de barrio, potrero, lugar de reunión entre amigos, o cualquier otro 

espacio que permita la interacción), o como dijo Antezana, el desarrollo del fútbol que se da de 

manera verbal. 

Estamos entonces ante las formas en las que las multitudes se apropian de un bien 

simbólico en este caso el futbol, como propiedad de las élites, y gracias a sus diversos modos de 

ser y hacer lo resignifican convirtiéndolo en expresión de sus maneras de pesar ser y sentir. Este 

intercambio es constante y más allá de la presencia del capital y los poderes dominantes hay un 

espacio de apropiación y vivencia que permite hallar muestras y rastros de ese sentido que la 

gente le brinda, es a eso a lo que llamaremos las culturas populares del futbol. 
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2.2 El cambio en la relación identidad-hincha 

 

Respecto a lo anterior, hay que tener en cuenta que los procesos de identidad entre los 

individuos denominados como hinchas han ido cambiando sobre la marcha, acompañando los 

procesos de masificación del fútbol y globalización. 

En un comienzo, los procesos de construcción simbólica estaban ligados a componentes 

territoriales, por ejemplo, el pertenecer o convivir en cierto espacio de la ciudad, era una gran 

influencia para elegir un club o equipo de fútbol a seguir.  

Dicha relación aún perdura especialmente en lugares como Argentina donde los clubes 

barriales tuvieron una gran importancia en el desarrollo social y cultural de sus habitantes, tal 

como lo indica Cañueto:  

“Muchos de ellos nacieron a partir de un grupo de jóvenes que habían formado un equipo 

de fútbol y luego creaban el club con diferentes disciplinas. Estas instituciones terminaron 

siendo espacios que representaban la identidad de los barrios hasta de algunas ciudades, y 

establecían patrones de sociabilidad barrial donde la cultura popular se expresaba en su 

máximo esplendor” (Cañueto, 2013). 

Además, la capital de Argentina desarrolló una importante infraestructura, que, según 

datos publicados por el Gobierno de Buenos Aires, existen 18 canchas de fútbol en su territorio, 

lo que posiblemente pueda hacer que CABA sea catalogada como la ciudad con más escenarios 

deportivos de fútbol en el mundo, a diferencia de otras metrópolis como la misma Bogotá. 

Aun así, en Colombia se puede ver como los equipos denominados más grandes y con 

mayores hinchadas se encuentran ubicados en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, 
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Medellín, Cali, Barranquilla, que en un inicio también estaban predestinados a seguir al equipo 

más cercano, algo que, cambiaria con la masificación del fútbol en nuestro territorio. 

Cabe resaltar también, que además de la localización de los equipos, existe un relato 

imaginario sobre las identidades que adquieren los hinchas de un determinado club: por ejemplo, 

mientras que River Plate estuvo asociado a una clase alta (nació en el barrio de La Boca pero se 

mudó a uno de los sectores más exclusivos de Buenos Aires), mientras que su eterno rival, Boca 

Juniors, quien permaneció en el humilde barrio porteño, tuvo una gran identificación con “ser del 

pueblo” como marca identitaria de portar los colores azul y amarillo y sentirse parte del 

sentimiento “boquense o xeneize”. 

Pero, con la irrupción de los medios de comunicación masiva, la territorialidad como 

delimitante para elegir un equipo fue quedando de lado, sobre todo cuando el fenómeno de la 

globalización abarcó también el fútbol generando un fenómeno que queda explicito en el artículo 

de El Heraldo titulado El ‘hincha global’: un fenómeno que se expande (2015): “Desde que 

abrieron sus ojos al mundo, las nuevas generaciones han escuchado hablar de Messi más que de 

Macnelly y Cristiano Ronaldo les resulta tan familiar como Édinson Toloza”. 

Entonces, se generan nuevas identificaciones que trascienden fronteras y se pueden dar ya 

sea por el modo de juego que representa al club: el “paladar negro” de River Plate, el fútbol 

expresado por el Barcelona con la escuela de Cruyff y los años dorados de Pep Guardiola, el 

histórico Ajax, los equipos de José Mourinho, también por seguir a un jugador en específico o el 

“nacionalismo” de hacerse hincha de los clubes donde se encuentren los compatriotas más 

destacados que permiten generar unos lazos que no tienen mucha más relación que la creada a 

través de las pantallas digitales: televisión, internet, etc.  
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Aun así, en esa transición no se puede desconocer que siguen existiendo elementos de la 

cultura popular presentes en esas nuevas formas de identidad entre hinchas y clubes, además de 

los pactos simbólicos, que, si bien están atravesados por el consumo cultural, como se verá más 

adelante, en lo masivo puede coexistir lo popular. 

2.3 Los espacios deportivos y su relación con los hinchas. 

 

 Ahora bien, surge la duda ¿en qué prácticas sociales de los hinchas del fútbol, se pueden 

ver elementos que tengan los componentes necesarios para ser considerados configuraciones que 

permitan leer a dichos sectores como culturas populares? Uno de los principales elementos para 

comenzar el abordaje a la pregunta puede ser el de los lugares donde se realizan prácticas En este 

orden de ideas, se puede hablar de los estadios de fútbol. Estructuras que en primera instancia 

sirven para la práctica tanto a nivel aficionado (por ejemplo, en la ciudad de Bogotá el estadio del 

Olaya, del Tabora, etc), o nivel profesional (estadio de Techo y el Campín), pero, que pueden 

cambiar su significado en caso de que se lleve a cabo otro tipo de espectáculo, como lo 

acontecido en el transcurso del año 2022 con los diversos conciertos que se realizaron en el 

estadio bogotano ubicado en la calle 53 con carrera 30.  

Para el hincha de clubes como Millonarios o Santa Fe, el Campín representa el lugar 

donde puede profesar cada 15 días, el compromiso que adquiere al posicionarse como hincha de 

alguno de los dos equipos en mención. Por ende, el ‘coloso de la 53’ deja de ser solo una 

edificación deportiva o para los espectáculos musicales, y se transforma incluso, para muchos, en 

su segundo hogar, donde destinan horas de sus vidas a alegrarse, enojarse, sentirse en éxtasis o en 

una tristeza profunda, al ver al equipo de sus amores. 
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Dicha idea del estadio no visto solamente como un escenario deportivo donde se disputan 

encuentros, sino que también es un hogar, la plantearon Salcedo y Rivera (2007), tras describir 

una acción ritual como la de colgar una bandera, mejor conocida como un “trapo” en una de las 

tribunas del estadio El Campín, en la previa de un encuentro entre Santa Fe y el América:  

“antes de la iniciación del partido, el hecho de haber llegado varias horas antes para colgar 

el“trapo” de la barra en la tribuna oriental y de hacer el trayecto de vuelta a la tribuna sur, desde 

donde hacían la barra, es claro que su manera de recorrer el lugar convierte al estadio en la casa 

de los seguidores de los equipos” (Salcedo, Rivera, 2007). 

Igualmente, los espacios dentro de los escenarios deportivos toman distintas 

representaciones: los sectores de las tribunas “populares”, nombre adjudicado porque suelen ser 

las más económicas, debido a su visibilidad del terreno de juego al encontrarse detrás de los 

arcos, dichas gradas son ocupadas mayoritariamente por las llamadas barras bravas de los 

equipos, quienes tienen sus propias lógicas internas de jerarquización: los “capos”, quienes son la 

voz de mando, seguido de los parches, que son las distintas agrupaciones que pertenecen a la 

barra y usualmente se encuentran divididas por zonas, barrios o localidades y que tienen un 

propio líder, quien es el que se comunica con los capos directamente.  

En dicha lógica, también existen varios rituales como, por ejemplo, asistir siempre a una 

misma tribuna: Los Borrachos del Tablón en la tribuna Sívori, Los Comandos Azules en la 

tribuna Norte (fueron desplazados hacia la tribuna sur por inconvenientes con los directivos de 

Millonarios), Los Del Sur, que como su nombre lo indica se hacen en la tribuna opuesta a norte 

en el Atanasio Girardot, La Guardia Albirroja de Santa Fe que usa la tribuna sur de El Campín, 

para citar algunos casos.  
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También, en dicho espacio se transforma en resignificaciones propias que tienen las 

barras:   

“Nosotros nos hacíamos en bajas, pero al lado izquierdo, en altas, ahí la gente era muy 

callada y muy apagada, entonces decidimos subirnos para otra parte del estadio, y cada 

parche se va situando donde le guste para poner sus vainas y sus frentes, y eso se les 

respeta. Allá se conoce: por ejemplo, “ah, allá está el frente Kennedy, dejemos ese 

espacio sano y ya” (Salcedo, Rivera, 2007) 

En el anterior apartado, los autores plasmaron el testimonio de un integrante de la Guardia 

Albirroja Sur, la barra brava representativa de Independiente Santa Fe donde se deja en claro que 

dentro de la misma tribuna donde los seguidores van para ver y alentar a su equipo, existen 

espacios preestablecidos en su imaginario que solo funciona bajo la lógica en la que se 

encuentran, porque, para otro individuo que vaya a ese mismo lugar, su lugar corresponde al 

marcado por su boleta, no por un respeto o reconocimiento de las dinámicas internas que ya se 

tienen en aquel sector del estadio. 

 

2.4 El fútbol como ritual religioso 

 

 Por supuesto que estos sentidos de lugar no tendrían relevancia como elementos de 

cultura popular si obedecieran a causas individuales, sin embargo, en estos espacios prolifera un 

sentido de comunidad e incluso se generan vínculos entre desconocidos, que permiten fomentar y 

fortalecer los lazos colectivos.  

Desde otra arista de análisis que se puede hacer sobre estas culturas populares, sobre el 

fútbol, se puede plantear la idea de que existen elementos o prácticas que por su índole podrían 
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tener un carácter casi que religioso, como bien lo explica Acuña (2005), citando a Vázquez  

Montalbán:  “admite en su libro Una Religión en busca de un Dios, que son tantos los símiles y 

analogías que  podemos  encontrar  en  el  fútbol,  que  para  el  hincha  más  fiel  puede  suponer  

el sustitutivo a las creencias divinas” o por ejemplo, trayendo a colación al importante escritor 

uruguayo Eduardo Galeano “el fútbol es la única religión que no tiene ateos”, e incluso existe una 

relación cercana entre prácticas del fútbol con la religión, tal como recuerda Ardila (2016) en un 

artículo para la revista ARTE-FACTO de la Universidad Santo Tomás, titulado La religión y el 

fútbol:  

“Se observó cómo la cantidad de personas hicieron todo tipo de cosas para ver y 

acompañar la selección; lo encomendaban a Dios para que la actuación de la selección 

fuera destacada. Personas que subían el cerro más importante de la Capital colombiana, 

Monserrate, en donde lo único que se pedía era que la selección obtuviera buenos 

resultados y, por qué no, dar felicidad a este país que de alguna forma lo necesita” (Ardila 

2016). 

Así mismo (Carrión, 2010), es otro autor que menciona esa relación entre fútbol y 

religión, comparando a los estadios con las iglesias u otro punto de congregación religiosa, que 

terminan convirtiéndose en “catedrales de fútbol”, el misticismo que tienen los santos del 

catolicismo pasa y adquiere un nuevo significado en algunos jugadores, los hinchas se vuelven 

devotos por un club o deportista, como ha sido el caso de Diego Armando Maradona. Aunque 

para Bromberger, citado por Carrión (2010) en su texto ¿El fútbol se ha convertido en una 

religión?: 

“Es cierto que se han comparado los estadios con santuarios y que existe mucha afinidad 

entre la pasión por el fútbol y la religión. Hay, en efecto, un espacio consagrado (el 
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césped), oficiantes (los jugadores), feligreses con una gestualidad codificada similar a la 

liturgia, y toda una serie de actitudes mágico-religiosas “(Bromberger s.f., como se citó en 

Carrión, 2010). 

2.5 Rituales en el fútbol 

 

Ahora bien, respecto los rituales presentes en el fútbol, primeramente, es necesario 

referirse al concepto de ritual, para el cual, en este trabajo se tomará la definición que hizo 

Castro, en su texto Etnografías de hinchadas en el fútbol: una revisión bibliográfica: 

“Se comprende por ritual una serie de acciones repetitivas y tradicionales que poseen un 

alto valor simbólico. El ritual puede realizarse por costumbre con el fin de mostrar 

simpatía o afecto por una entidad y posee un escenario y horario particular para realizar el 

acto de devoción (Castro, 2010). 

Teniendo en cuenta la anterior definición, en el fútbol, más específicamente en los 

hinchas, ya que también se pueden encontrar rituales que realizan los jugadores profesionales, es 

posible evidenciar prácticas tradicionales que incluyen por ejemplo el ir a un estadio de fútbol, la 

previa de los hinchas, los cánticos que se entonan para apoyar al equipo o insultar al rival entre 

otros. Por ejemplo, para Castro (2010): “El ritual se muestra cuando los hinchas se visten con 

prendas que señalan la identificación con el equipo: camiseta, banderas,  bufandas  o  pintura  en  

el  rostro  con  los  colores  emblemáticos”. Aunque es un principio lógico, estos elementos se 

encuentran principalmente en los estadios donde se llevan a cabo partidos de fútbol, no es 

anormal que existan otros espacios cotidianos en los que dichos elementos hacen parte de la 

atmosfera, resignificando su utilización, ya que deja de ser un elemento únicamente para 

identificarse como un hincha en el estadio, a serlo en su vida diaria.  
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Por lo anterior, es común, por ejemplo en la ciudad de Bogotá, ver murales que hacen los 

seguidores de un equipo en específico y que, tal como se muestra en el texto Emoción, control e 

identidad: las barras de fútbol en Bogotá (Rivera, Salcedo, 2007), muchas veces estas 

representaciones artísticas del gusto por un conjunto de fútbol, terminan generando problemas 

por “fronteras invisibles” al identificar el parque de un barrio como territorio de una barra, se le 

da un sentido de pertenencia o de propiedad: el mural de Subazul, representa para los hinchas de 

Millonarios de ese sector de la localidad de Suba, su lugar, son dueños de ese espacio, por ende, 

un hincha de Santa Fe, de Nacional, De América o cualquier otro club distinto no tiene algún 

“derecho” a transitar por allí. Por supuesto que estos sentidos únicamente se dan entre las barras 

de fútbol, porque para una persona del común, sigue siendo el mismo espacio: una simple pared. 

Otra de estas expresiones que se pueden ejemplificar teniendo en cuenta lo planteado por 

Castro (2010): “ante la imposibilidad de conocer previamente el resultado, se generan ciertos 

dramatismos que llevan a que se produzca mayor emoción. Por esta razón, también los hinchas se 

comprometen en un ritual, con sus respectivas ceremonias”, pueden ser las famosas cábalas y 

promesas presentes en el fútbol.  

En el argot futbolero, se entiende por cábala a aquellas costumbres a las que se les da 

cierta connotación de místicas o sagradas, en las cuales los hinchas, de manera particular, confían 

en que al realizarlas les dan suerte a sus equipos, teniendo una relación con los famosos agüeros. 

Las más comunes tienen que ver con usar la misma camiseta para ver los partidos, o verlos con el 

mismo grupo de gente o solos, entre otros como, no gritar los goles antes de que el árbitro o la 

pelota ingrese a la red, cuando la gente va al estadio no grabar los penales y muchas más que 

dependen del hincha y su creatividad o deseo de sentirse parte de un logro colectivo como lo es 

una victoria o un campeonato. 
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A pesar de que, claramente, las anteriores acciones no tienen una incidencia directa en el 

resultado de un partido, porque finalmente, quienes lo resuelven son los jugadores que participan 

en la cancha, sin embargo, citando un tuit de la periodista argentina Verónica Brunatti (2022): 

“nadie se toma realmente en serio lo de las cábalas, como la publicidad de Quilmes, es parte de 

un folclore, es vivirlo con amigos, sentirte unido a ellos en el fútbol y a la Selección”, en 

respuesta a una crítica del exjugador Darío Cvitanich con las cábalas.  

Incluso, para citar un último ejemplo que se dio recientemente en el transcurso de la Copa 

del Mundo de Qatar 2022, precisamente, en el mundo de las redes sociales, durante los partidos 

de la Selección Argentina, varios usuarios de Twitter hicieron un curioso pedido, de poner en un 

papel el nombre de algún jugador rival de los contrincantes de la Albiceleste, y meterlo en el 

congelador o freezer, como se conoce en Argentina.  

Esta práctica, es muy popular, aunque no tiene un origen en el fútbol, es más, no hay un 

registro claro de cuando comenzó, es más un tipo de mito o tradición popular, en la cual, cuando 

uno tiene alguna dificultad con una situación o una persona, se congela, mediante el uso de un 

papel, se escribe el nombre de la situación o persona y se mete al refrigerador, algo muy simple 

pero común en la cultura argentina y que, en aras de que los hinchas de la selección se sientan 

como parte de los triunfos colectivos, que aportan desde su lugar, tuvo bastante recepción en los 

internautas de la red social mencionada. 

Por supuesto que estás prácticas no son exclusivas del fútbol y se pueden encontrar en 

otros espacios como la religión: aquellos quienes movidos por su fe les piden favores a santos, 

encienden velas a sus seres queridos difuntos, entre otras prácticas. Sin embargo, lo anterior 

permite descubrir una serie de elementos que hacen parte de la cultura popular que son utilizados 

en el ámbito del deporte.  
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Además, que a pesar de que se vivan en espacios personales, tienen un sentido de acción 

colectiva, hacen que un hincha se sienta parte de un triunfo, se generan emociones en conjunto: si 

mi equipo ganó fue en parte porque vi todos los partidos con la misma ropa, el triunfo también es 

compartido, aumentando el vínculo que genera un hincha con su club. 

2.6 Los cánticos 

 

Por otra parte, otro elemento que acompaña a las culturas populares son los cánticos, que 

también ayudan a la construcción de identidades junto con otros rituales como los viajes para 

acompañar a los equipos cuando estos juegan en condición de visitante. Estos son descritos 

como: “composiciones poéticas y líricas que poseen una letra y una melodía” (Bundio, s.f.), 

además, tienen la particularidad de que son anónimos, ya que no se registra la autoría de algún 

creador. Por otra parte, muchos de estos son apropiaciones denominadas por Bundio como 

“contrahechuras “que es básicamente cambiar la letra de una canción manteniendo su melodía, lo 

cual se llega a dar más de una vez: existe una canción original, con interprete, la cual es usada 

para un cántico de cancha que puede ser reusado en varias ocasiones por distintas fanaticadas, 

que incluso, llegan a trascender fronteras. 

Cabe resaltar que los cánticos adquieren su valor simbólico cuando son expresados en 

comunidad, especialmente en los estadios o las reuniones previas, cobra su mayor sentido cuando 

es cantada en una colectividad, así mismo, requiere de una coordinación importante para entonar 

las estrofas al mismo tiempo. Así pues, tal como lo describe Acuña y Acuña:  

“los cánticos entonados por los aficionados de uno u otro equipo con la pretensión de 

animar a sus jugadores, acompañados de gestos como mantener las bufandas estiradas y 

sostenidas en  alto  con  los  brazos estirados, generan una especie de espíritu colectivo 
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que fortalece la unidad de acción en la idea de estar todos a una, proyectando los mismos 

deseos de apoyo a su equipo (Acuña y Acuña, 2017). 

Además de la función que tienen los cánticos, de apoyar al equipo, de identidad y 

diferenciación con otras hinchadas, de ser una forma ritual que desde lo colectivo hace parte de la 

atmosfera que tiene ir al estadio, también tienen otro componente que toma elementos populares, 

de la música, y los reapropia, dándoles un nuevo significado y teniendo en cuenta lo expresado 

por Berrini en su texto Los cantos de los hinchas en Argentina, también tienen una función de 

memoria colectiva de una sociedad:  

“Muchas canciones o jingles hubieran desaparecido sin la contribución de los hinchas de 

fútbol. Las hinchadas hacen las veces de museos vivos y móviles. En sus cantos, el 

sentido de los textos originales se ha diluido; pero el mero uso de aquellos cánticos es un 

pasadizo secreto para quien quiera investigar y recuperar estos objetos sonoros populares 

y sus fuentes” (Berrini, 2007). 

En dicho texto, se recopilan tres fuentes importantes, de las cuales las hinchadas en 

Argentina, pioneras en los cánticos de las tribunas latinoamericanas, adoptaron la música, 

cambiaron las letras o se las agregaron y las convirtieron en una práctica ritual que hasta día de 

hoy se lleva a cabo en los estadios. El primero, hace alusión a las marchas políticas, destacándose 

en primer lugar la reconocida y popular marcha peronista, que con la popularidad que empezó a 

tener el fútbol en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, las hinchadas empezaron a adoptar 

la música, modificando las estrofas, para adoptarlas como un cántico de apoyo a sus clubes, y han 

más allá, a tal punto, que debido a la influencia que ha tenido la cultura futbolera de Argentina, 

en otros clubes de Latinoamérica, el coro de la marcha peronista, se escucha en la coronación de 

un equipo no argentino con el famoso “dale campeón, dale campeón, dale campeón”.  
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En segundo lugar, el autor plantea distintos géneros musicales como el folclore, el rock, el 

pop y además, en menor medida, el tango. Es común que ritmos de artistas populares argentinos 

como la Mona Jiménez, Los del fuego, Rodrigo, La Mosca, Los Auténticos Decadentes, 

Callejeros, Turf, Andrés Calamaro, Fito Páez, Santos Lipesker, Damas Gratis, Champions Liga, 

Los náufragos, Attaque 77, Los Fabulosos Cadillacs, Los abuelos de la nada, La joven guardia, 

Leo Mattioli, Gilda, Coti, Jambao, La Zimbawe, Néstor en bloque,  por mencionar algunos y 

otros artistas como Shakira, Elvis Crespo, Daddy Yankee, Don Omar y algunos anglosajones 

como el caso de Men without hats y Bonnye Tyler, por citar los más importantes. En este caso se 

da una reapropiación de elementos que ya son populares, pero que adquieren otra connotación al 

ser usados específicamente en el ambiente futbolero, que además, dejan de lado el 

reconocimiento del artista en sí y puede que los seguidores se apropien de los cánticos sin 

conocer su origen, en otras palabras, un hincha de Vélez puede estar cantando la versión de 

cancha de la canción ‘ciega, sordomuda’ de Shakira, sin saber que es un tema pop, porque su 

conocimiento e identificación solo está relacionado con el ambiente del fútbol.  

Respecto al caso colombiano, como se mencionó anteriormente, ha existido una fuerte 

influencia de la música de cancha que se originó en el sur del continente, tal como lo describen 

Salcedo y Rivero: “En su mayoría, las letras y la música son copiadas de cánticos de barras 

argentinas o uruguayas y adaptadas a los sentimientos locales por los distintos equipos” (2007). 

En el texto de los autores mencionados anteriormente, hay un apartado dedicado a los 

cánticos y como estos son una representación de la identidad, memoria colectiva, el espectáculo 

en las tribunas, el aguante, la diferenciación y agresión, al contrario, la lucha constante con las 

autoridades, especialmente con la policía.  



42 
 

Previo al gran desarrollo que tuvo el internet, con el cual basta con hacer una rápida 

búsqueda para encontrar la letra de un cántico de un equipo de fútbol, se daba una especie de 

transmisión oral para aprenderse los diferentes canticos que entonaban las hinchadas durante los 

partidos. Por ende, era casi imposible que una persona que no asistía al estadio pudiera saber la 

letra de estas. Además, en algunas oportunidades para motivar a los aficionados a aprenderse una 

nueva canción de cancha, se imprimía la letra y se repartía en las tribunas antes de los partidos, al 

tiempo que se preparaba la fiesta, el cotillón y todos los elementos carnavalescos que le han dado 

color a las graderías de los estadios. 

Sobre esto último, Bundio también hizo un importante desarrollo en relación a como se da 

un aprendizaje entre generaciones, no solo de los cánticos, sino de la identidad de los equipos de 

fútbol y sus hinchas: “El estadio es un espacio de socializaciones de jóvenes varones, donde se da 

un aprendizaje inter-generacional y donde se construye colectivamente la historia del club y del 

barrio” (Bundio, s.f.). 

3 LAS CULTURAS POPULARES Y LO MASIVO 

 

Ahora bien, tras saber hecho un recorrido conceptual sobre lo que se entiende por culturas 

populares, es importante revisar su relación con un término conocido especialmente en el campo 

de la Comunicación, como el de las culturas de masas, vistas por supuesto desde un punto crítico 

de la teoría especialmente desarrollada por los pensadores de la Escuela de Frankfurt.  

Cuando se habla de culturas populares, es importante hacer una diferenciación con las 

culturas de masas, teniendo como referencia lo expuesto por Adorno (1976) en su libro El cine y 

la música, la gran diferencia en ambos términos radica en que las culturas de masas son producto 
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de la difusión de un poder establecido, a diferencia de las culturas populares que surgen desde la 

espontaneidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que, con el avance tecnológico, el 

surgimiento del interés de políticas relacionadas a la masificación del fútbol y su popular 

crecimiento, los medios del siglo XX vieron una oportunidad ideal de transformar el deporte en 

un espectáculo mediático que, especialmente, con la televisión fueron transformándose a tal 

punto que hoy en día la gente prefiera ver un partido de fútbol en su casa, en lugar de ir al 

estadio, creyendo que puede tener la misma experiencia. Así pues, como bien lo explica Zamora: 

“El fútbol es objeto de largos programas especiales durante los fines de semana. Las 

noticias relacionadas con el fútbol son en muchas ocasiones objeto de portada de los 

informativos televisivos, y tienen reservado un número importante de minutos en ellos, 

más que muchas otras secciones dedicadas a cuestiones políticas o sociales. La 

retransmisión de los partidos de fútbol desplaza de las parrillas a cualquier otro programa, 

incluidos por supuesto los informativos” (Zamora, s.f.). 

En consecuencia, los comunicadores encargados de estas áreas, con base a lo postulado 

por la Teoría de usos y gratificaciones que se refiere a la idea de que las audiencias eligen lo que 

consumen de acuerdo a sus necesidades, en oposición a la Teoría de la aguja hipodérmica, 

además de la “variedad” de contenido y canales que hoy en día se ofrecen para elegir seguir 

fútbol o consumir contenidos relacionados al balompié, se escudan para que se llenen parrillas 

enteras con contenidos así estos no tengan la mejor calidad. 

Entonces, acá surge una incógnita necesaria para continuar con el proyecto y es sobre la 

relación entre las culturas populares y lo masivo, ya que no son lo mismo, ¿se puede hablar de 
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una transformación mediada de una cultura popular hacia una cultura masiva? Para obtener la 

respuesta vale la pena traer a colación la importante figura de Jesús Martín-Barbero y su idea 

sobre lo popular-masivo, puesto que, para él, tuvo un gran hallazgo al darse cuenta como un 

Estado-nación hacia una apropiación de una cultura popular, para llamarlo su cultura propia, 

nacional, dándole una identidad y masificándola.  

En otras palabras, al igual que la ejemplificación del fenómeno que hizo Martín-Barbero, 

tomando como referencia el melodrama y la telenovela latinoamericana, el fútbol es una práctica 

popular que es atravesada por lo masivo, que lo masifica en diversos productos: documentales, 

series, los canales de los clubes en televisión o plataformas como Youtube, las redes sociales y 

generación de contenidos web, entre otras formas, que permiten incluso que se pueda entender la 

idea de una industria cultural del fútbol que se ha globalizado. 

Entonces, en el Mundial de Qatar no solo estaba el apoyo de los argentinos con su 

selección, sino de los miles de seguidores que tiene una figura masificada como Lionel Messi o 

por ejemplo los seguidores colombianos del Olympiacos ya que en dicho club de Grecia se 

encuentra James Rodríguez, un compatriota que deja en alto el nombre de la selección. 

Ese proceso en particular se vivió en Colombia con la generación de futbolistas que 

empezaron a emigrar, la gente empezó a seguir más a equipos como el Parma con Faustino 

Asprilla como protagonista, o en el caso del Boca Juniors de la época dorada de Carlos Bianchi 

con Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna como protagonistas y ‘embajadores’ 

cafeteros en el exterior. 

A pesar de eso, el fútbol no deja de ser popular, ha sido globalizado, pero, sigue contando 

con elementos y configuraciones como las personas se relación con este deporte, que permiten 
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que lo popular siga existiendo, y tenga un reconocimiento y afinidad mayor: un habitante de 

Bangladesh festeja de la misma manera que alguien nacido en La Pampa, la obtención del 

Mundial de Qatar 2022. 

Por supuesto, que en el caso del fútbol, existe un choque de contrapoderes entre los 

subalterno, de donde emergen los elementos de las culturas populares, que no están mediadas en 

un inicio, mantienen un carácter “puro”, y hay una apropiación de los elementos por parte de un 

“estado-nación” (entendiéndose en el contexto de una institución de mayor poder, jerarquizada) 

como lo puede ser la FIFA, los organismos regionales más pequeños como la CONMEBOL, 

DIMAYOR, además de todo el conjunto de industrias en las que se incluye la publicidad, 

sectores privados como pueden ser el caso de los grupos inversores que ya fueron mencionados y 

los mismos medios de comunicación (el ejemplo de la privatización de las transmisiones de 

competencias),  quienes se han apropiado del fútbol, buscan cada vez más aumentar su 

masificación y usan elementos de las culturas populares para una apropiación (por ejemplo, 

mostrar el folclore o las tribunas de los hinchas que acompañaban a las selecciones en el Mundial 

de Qatar). 

Teniendo en cuenta a los medios tradicionales de comunicación, estos también son 

encargados de mediar frente a las audiencias del fútbol, mensajes con cargas simbólicas que 

pueden tener elementos de culturas populares, por ejemplo, en las transmisiones del canal básico 

de Win Sports, en lugar de transmitir un partido, usan las imágenes del estadio (aficionados, 

reacciones de técnicos) en esa pantalla que es gratuita, mientras que debido a la monopolización 

del fútbol colombiano, aprovechan para pasar los encuentros del rentado nacional en un canal 

privado que se debe pagar por aparte a los servicios televisivos que prestan empresas de 

telecomunicaciones, generando una masificación de algo que es ajeno a ellos.  
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También, con relación a lo anterior, si se hace una retrospectiva analítica sobre el papel 

que juegan las grandes instituciones que son la autoridad en el fútbol, en términos marxistas, se 

han dado cuenta que el deporte en su popularidad genera una plusvalía, que, al estar 

monopolizada por dichos sectores, estas ganancias son únicamente para los dueños de los medios 

de producción, nuevamente, léase las entidades que rigen el fútbol y que fueron mencionadas en 

párrafos anteriores.   

Con la existencia hoy en día de una gran influencia de los grupos hegemónicos, que 

terminan siendo los dueños no solo de los medios de producción, sino de difusión de los 

contenidos deportivos, es decir los medios tradicionales de comunicaciones, que se han 

convertido en empresas y negociones de grupos económicos importantes, como el caso 

colombiano del Grupo Empresarial Ardila Lülle (RCN Radio/ RCN Televisión y el Grupo 

Empresarial Santo Domingo (Caracol Televisión/ El Espectador), tiene como consecuencia que 

se deja sin voz y representación a las comunidades subalternas que se configuran en el fútbol y 

que por lo mismo están en un segundo plano, es decir, los hinchas, quienes no tienen opinión 

alguna en decisiones trascendentales como la organización de un Mundial de Fútbol con 48 

equipos, cortando con la tradicional de solo 32 naciones, la realización de una liga de fútbol 

femenino, e incluso otros temas que afectan su participación en los espacios para las prácticas del 

deporte, como el sonado caso de la reventa de boletería para los partidos de la Selección 

Colombia, que dejo sin oportunidad alguna a los cientos de fanáticos en todo el territorio 

nacional, de poder adquirir una entrada para ir a alentar a la tricolor, de cara a las pasadas 

eliminatorias al Mundial de Rusia 2022 

Pero de esta problemática, que ya también había señalado Alabarces en un apartado de su 

libro: 
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  “Lo que olvidaban era que esas voces no podían circular en el mercado semiótico, sino 

sólo en la medida en que fueran representadas –y organizadas, seleccionadas y 

depuradas– por la cultura de masas o por sus intérpretes letrados: los nuevos 

neopopulistas de mercado. Que esas voces existían –más aquiescentes, más disidentes– 

era indudable. Cómo y dónde escucharlas, hasta qué punto podían discutir el poder 

enunciativo de las clases hegemónicas –e ingresar con sus tonos, sus susurros o sus gritos; 

con sus cuerpos y sus colores o apenas con sus reclamos, a la cultura de masas–, siguió 

siendo un problema hasta nuestros días (Alabarces, 2021).  

Con lo anterior, surge una posibilidad interesante para el proyecto de poder ser una 

alternativa en la cual, la voz y la participación la tomen los elementos de culturas populares que 

siguen estando vigentes en el fútbol 

 

3.1 Radio deportiva y lo popular en el fútbol 

 

En cuanto a la radio deportiva, en el contexto colombiano se destaca según cuenta el 

periodista y docente universitario William Zambrano en el podcast La Claraboya, de la revista 

universitaria Pesquisa Javeriana (2018): “La radio del 50 era más literaria, poco cubrimiento 

periodístico, en el 60 la radio era más de comentario y no de análisis, en 70 se dispara la radio 

colombiana a nivel internacional gracias a la transmisión de los juegos Panamericanos de Cali y 

los avances tecnológicos”.  

Haciendo un recorrido histórico por los programas de opinión y análisis, que se siguen 

transmitiendo, en horarios distintos a los de cubrimiento directo de los encuentros del fútbol, 

tanto nacional como internacional, sale a la luz un referente importante para el presente trabajo, el 
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extinto programa La polémica de los deportes, de la cadena Caracol Radio. Un espacio que, 

según el artículo del El Tiempo, titulado Fin de La Polémica (Guevara, 2003), tuvo gran exitoso 

entre los oyentes desde la década de los años 70 y hasta el nuevo milenio, fecha de su fin, ya que 

se podía sentir la representación de los distintos equipos de las regiones colombianas, al tener 

periodistas de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, la Costa Caribe, etc, además, tal como dice 

la nota periodística, en un fragmento de Wbeimar Muñoz (2003): “Pasaba lo mismo que en la 

Universidad cuando se juntan el paisa, el costeño, el caleño, el boyacense, el santandereano y el 

cachaco a discutir de fútbol. Lo arreglan, lo desbaratan y siempre queda tema para otro día”. 

A diferencia de otros programas de hoy en día, La Polémica de Caracol Radio, tenía una 

mayor variedad e incluso, debido a algunas declaraciones que algún periodista como el recordado 

Edgar Perea, hacían, llamaron la atención del Ministerio de Comunicaciones, que intervino en 

algunas ocasiones multando al panelista por uso de lenguaje indebido, un lenguaje que muchas 

veces es relacionado directamente con lo popular, cuando este término tiene una connotación 

negativa, especialmente, de parte de las clases dominantes del país. 

Ahora bien y con los antecedentes anteriormente mencionados, surge la siguiente 

pregunta: ¿Qué pasa entonces con los elementos de las culturas populares?, ¿hacen parte de los 

contenidos de fútbol que se consumen en medios como la radio? Para abordar estas incógnitas, es 

importante tener un acercamiento a los contenidos que se ofrecen hoy en día en algunas de las 

emisoras más escuchadas en Colombia para el año 2022.  

Primeramente, la búsqueda será en la radio por el carácter popular y masivo que aún 

conserva el medio en nuestro país, puesto que el oyente común no necesita ser alfabetizado, no 

requiere leer como si en la prensa, además es de mucho más fácil acceso que otros medios como 

la televisión, o el internet, aunque por supuesto pueda escucharse por esa vía.  
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En segundo lugar, es importante resaltar que según los datos del más reciente estudio 

ECAR, el programa deportivo más escuchado es el Pulso del fútbol de Caracol Radio siendo el 

líder de la franja horaria de 1 de la tarde a 2 de lunes a viernes. El otro programa que se encuentra 

en la misma hora y con un formato similar es el de Peláez y De Francisco en la W, precisamente, 

uno de sus panelistas, el doctor Hernán Peláez estuvo por un largo periodo al frente del Pulso 

donde hizo una gran dupla con el periodista Iván Mejía. 

Así que, con el fin de tener un acercamiento sobre los contenidos actuales que puede 

ofrecer un programa dedicado al fútbol en la radio (se descartó el VBAR de Caracol Radio ya que 

también tienen dentro de su parrilla espacio para otras disciplinas) se eligieron a los 2 

mencionados programas para un breve pero conciso análisis, que consta de 4 emisiones (2 por 

cada uno) de los días 9 de diciembre y 19 de diciembre de 2022.  

Las fechas fueron elegidas para contrastar el contenido que ambos trataron en el marco 

del Mundial de Qatar 2022 y la coronación del Deportivo Pereira como campeón del fútbol 

colombiano. 

Para analizar las emisiones elegidas, se configuró una matriz con los siguientes 

elementos: el contenido, el argot futbolero popular (es decir aquellas frases o palabras que tienen 

un sentido propio en un contexto de charla popular sobre el fútbol), el lenguaje popular 

(expresiones coloquiales), la música y la presencia de hinchas en cada uno de los programas. 

En caso de no encontrar alguno de los elementos seleccionados, se usó el “no registra” en 

la casilla correspondiente a cada elemento anteriormente mencionado. 

A continuación, las 4 tablas (los programas del Pulso del fútbol y Pélaez y De Francisco 

en la W correspondientes a los días 8 y 18 de diciembre de 2022: 
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Contenido Argot futbolero 

popular 

Lenguaje popular Música Presencia de 

hinchas 

La frase del día No registra “Uno es exitoso 

cuando es feliz y 

triunfa cuando 

disfruta” 

No registra No registra 

Eliminación de 

Brasil del mundial 

“Hizo una jugada 

de crack” 

No registra No registra No registra 

Argentina vs Países 

Bajos 

 

 

No registra No registra 

 

No registra No registra 

Colombianos en el 

exterior 

No registra “Color chontaduro 

que es el que le gusta 

a usted” 

No registra No registra 

Mensajes de Kylian 

Mbappe y Pelé 

No registra No registra No se registra No registra 

Técnicos del 

mundial 

No registra No registra 

 

No registra No registra 

Penales Croacia y 

Brasil 

“un penal bien 

cobrado siempre 

será gol” 

  Lectura de 

correos de 

oyentes 

Fútbol colombiano  “Pare oreja”  Lectura de 

correos de 

oyentes 

 

Contenido Argot futbolero 

popular 

Lenguaje popular Música Presencia de 

hinchas 
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Mundial de Qatar 

 

Eliminación de 

Brasil 

“Un monstruo de 

jugador” 

“Le tapó un mano 

a mano a Pedro” 

“Entraron a 

Antony a bailar un 

rato” 

“Los partidos 

terminan cuando 

terminan” 

“Con toda su carrera 

y verborrea estará 

animando” 

“Si maestro, el 

fútbol es así” 

“Tite ya debe estar 

empacando maletas” 

 

La víspera de 

año nuevo- 

Guillermo 

Buitrago  

No hay 

 

 

 

 

Carlos el Pibe 

Valderrama 

No se registra No se registra No se registra Lectura de 

preguntas de 

los hinchas 

Cristiano Ronaldo y 

su situación con 

Portugal 

No se registra No se registra No se registra No se registra 

Nuevo técnico de 

España 

No se registra No se registra No se registra No se registra 

Pausa musical No se registra No registra 

 

Hook in mouth- 

Megadeth 

No registra 

Previa del partido 

Argentina vs Países 

Bajos 

No registra No registra No registra Lectura de 

comentarios 

de Twitter 

Entrevista al 

profesor Alejandro 

Restrepo 

No registra No registra No registra No registra 

Copa América de 

2024 

No registra No registra No registra No registra 

Endrick, jugador del 

Palmeiras 

“La nueva joya del 

Real Madrid” 

No registra No registra No registra 

Deudas del 

Deportivo Cali 

Balón de oro “No, yo que voy a ir 

por allá a ver ese 

mundial” 

No hay No hay 

Despedida de Omar 

Pérez 

No registra No registra No registra No registra 
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Contenido Argot futbolero Lenguaje popular Música Presencia de 

hinchas 

La frase del día No registra “No hay mal, que 

por bien no venga” 

No registra No registra 

Argentina campeón 

del mundo 

No registra “Yo estaría piedro 

con mis 

compañeros” 

“No lo va a dejar 

dormir en mucho 

tiempo” 

No registra No registra 

Final del mundial 

 

 

No registra “Los qataríes son 

totalmente 

cuadriculados” 

“En un momento de 

la final lo vi 

lagrimear” 

“Re chimbo el 

último titular y 

largo” 

No registra No registra 

Resumen del 

mundial y titulares 

de prensa 

colombiana 

No registra “Ese titular le da 

sopa y seco a los 

franceses” 

No registra No registra 

Análisis del partido 

Argentina-Francia 

No  registra “Les regalaron 

varios penales” 

“Un primer tiempo 

para echarse a 

dormir el de 

Francia” 

No se registra Mención a 

oyentes 

Balance del mundial No registra No registra 

 

“Estamos al frente 

del cañón en los 

grandes eventos” 

´”Óscar Rentería, 

usted es un teso” 

No registra Mención de 

cumpleaños a 

un niño oyente 

del programa 

 

 

Contenido Argot futbolero 

popular 

Lenguaje popular Música Presencia de 

hinchas 
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Análisis de la final 

del Mundial de Qatar 

No se registra “El tipo tapando es 

bueno” 

“El hombre se la tiro 

arriba y la sacó al 

tiro de esquina 

El Baile de la 

gambeta- 

Bersuit 

Vergarabat 

Feliz Navidad-

José Feliciano 

No hay 

Lionel Messi “El resultado más 

engañoso el el 2-

0” 

“El equipo que si 

quedó hecho fue el 

PSG” 

“El polaco de ayer 

estuvo bien” (el 

árbitro) 

No se registra No se registra 

Análisis táctico del 

partido 

No se registra Lenguaje técnico No se registra No se registra 

Pausa musical No se registra No se registra People of the 

light - Kreator 

No se registra 

Jugadores 

campeones del 

mundo en Colombia 

No se registra “Les regalaron 

varios penales” 

“Un primer tiempo 

para echarse a 

dormir el de 

Francia” 

No se registra Lectura de 

opiniones en 

Twitter 

Análisis de la final 

del Mundial 

Lenguaje común “Si vos tenes al 

chacho de la 

película, dale la 

pelota al chacho de 

la película” 

“Le cierran la puerta 

los directivos 

argentinos” 

No hay No hay 

Colombianos en el 

exterior 

Lenguaje común No registra No hay No hay 

Técnicos del 

mundial 

Lenguaje común No registra No hay No hay 

Llegada de 

Argentina y 

celebración del 

mundial 

Lenguaje común No hay No hay No hay 

Karim Benzema y 

Didier Deschamps 

 “No, yo que voy a ir 

por allá a ver ese 

mundial” 

No hay No hay 

Pausa musical No registra No registra Desiderata-

Jorge Lavat 

 

Mensaje de Kylian 

Mbappé sobre el 

fútbol de sudamerica 

 “Por supuesto Vidal 

se la cobró toda” 

“Ese Vidal es una 
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joya” 

 

Finalizados los registros sobre las 4 escuchas, la lectura que se puede hacer de cada uno 

de los apartados de la matriz es: 

• Contenidos: Durante las 4 emisiones elegidas, se puede ver que ambos tocan temáticas 

similares, dándole mayor importancia, que se traduce en mayor tiempo al aire, a las 

relacionadas con el Mundial de Qatar ya que en ambas emisiones se jugaban fases 

importantes: en la del 9 de diciembre eran los cuartos de final, mientras que la segunda 

elegida fue un día después de la obtención del título por parte de Argentina frente a 

Francia. No se percibieron contenidos que tuvieran a hinchas como protagonistas, 

tampoco menciones a noticias sobre estos, los contenidos se quedan en los lugares 

comunes del espectáculo: jugadores, técnicos, árbitros, dirigentes o la misma prensa. En 

la transmisión del 9 de diciembre, 2 días después de la obtención del primer título en la 

historia del Deportivo Pereira, el programa del Pulso del Fútbol no tuvo un cubrimiento 

destacado de la noticia, solo unos pequeños apuntes que hacía alguno de los panelistas, 

por su parte, el programa de La W si tuvo en cuenta la cercanía con el evento y tuvo una 

entrevista con el entrenador del matecaña. 

• Respecto al apartado de argot futbolero popular, entendiéndose como aquellos dichos, 

frases, o palabras que son recurrentes en las charlas más comunes que se tienen en el 

fútbol y que incluso pueden modificarse según su contexto: por ejemplo, el uso de la frase 

“ponerse la 10” que es habitual para referirse al jugador más importante de un equipo y 

que puede ser escuchada en otros espacios como una clase universitaria. En este punto, lo 

más interesante es observar una notable ausencia de léxico que puede considerarse como 

parte del argot futbolero tradicional o popular, por supuesto que no tiene una connotación 
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negativa en sí, pero para efectos del presente proyecto puede marcar el camino sobre una 

oportunidad de cómo realizar la pieza sonora para no caer en lugares comunes y expresar 

algo distinto. En el caso del programa del programa Peláez y De Francisco es recurrente 

más el uso de estos elementos o lenguaje al Hernán Peláez que a Martin De Francisco.  

Por su parte, en el Pulso del fútbol, existe una gran interrupción para contar anécdotas 

personales o que no tienen que ver con el deporte en sí, siendo un programa exclusivo 

para el análisis de este. 

• Lenguaje popular: A diferencia de punto anterior, en este apartado se pudo rastrear un 

mayor uso de frases populares de parte del Pulso, desde cada introducción con la “frase 

del día”, un elemento que el programa conservó tras la salida de Iván Mejía. Quien con 

mayor frecuencia hace uso de dichos populares es el periodista Óscar Rentería, aunque a 

veces pueda sonar un poco agresivo dando sus opiniones o haciendo uso de una de estas 

frases.  

• Música: El Pulso no conserva pausas musicales, si lo hacen con publicitarias, las cuales 

son mucho más recurrentes que las del programa de La W. Respecto a las piezas 

musicales usadas por Peláez y De Francisco, usan boleros, canciones de rock y también 

hacen uso de la popular canción El baile de la gambeta de la Bersuit Vergarabat, cuya 

letra está directamente vinculada al fútbol. A parte de eso, en ninguno de los 2 programas 

se escuchan otras canciones sobre el deporte, o el uso de musicalización con instrumentos 

característicos de las tribunas, ni menciones a cánticos de hinchadas. 

• Representación de los hinchas: Siguiendo con lo anterior, más allá de menciones de las 

interacciones que tienen con los oyentes en ambos programas (Twitter y correos 

electrónicos), no hay mayor representación de los hinchas, no hay entrevistas, ni 
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menciones de noticias destacadas sobre ellos. En cuanto a la pauta publicitaria del 

programa de Caracol Radio, ninguna hace alusión o podría ser del interés particular de un 

seguidor del deporte, porque no ofrecen productos que tengan algo que ver con la práctica 

o la asistencia a algún evento de esa índole.  

Tras lo anterior, surgen puntos importantes que se identificaron y pueden servir para 

brindar una guía más clara de los elementos que podrían ser usados en la pieza sonora que si 

contengan los elementos faltantes en el acercamiento a los medios. 

Principalmente, la nula participación de los hinchas con voz propia en los programas, o al 

menos un espacio corto en estos, es el principal tema que se puede corregir. No se puede decir 

que las lecturas de los correos o los mensajes de Twitter puedan ser considerados suficientes para 

conocer la opinión de los hinchas o brindarles un espacio adecuado ya que las líneas editoriales 

que manejan las dinámicas empresariales y de negocio que tienen los medios pueden restringirlo 

o simplemente no ven un interés para darle su apoyo.  

Si se contrasta eso con los contenidos que ofrecen el podcast Gritemos de fútbol, se podría 

plantear la idea de que las libertades que tiene dicho formato permitirían explorar nuevos lugares 

a los que, efectivamente, no llegan programas con gran sintonía como el pulso, cuya 

representación de los hinchas es casi nula.  
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4 PRODUCTO 

 

Para responder a la pregunta problema, ye teniendo en cuenta la información recogida en 

los apartados anteriores, junto a los referentes vistos en otros espacios distintos a los medios 

masivos de comunicación, como es el caso de la radio, se ha decido la elaboración de una pieza 

sonora que permita recuperar los elementos de las culturas populares del fútbol la cual,  con sus 

lenguajes radiofónicos y narrativas pueda cumplir con el objetivo propuesto de brindar una 

representación de los hinchas de fútbol.  

A continuación, se plasma la propuesta, desarrollo, número de episodios, estructura y una 

bitácora que recoge el proceso de la creación de la pieza sonora, con una actividad de contraste 

de audiencias para determinar si dicho producto puede ser pertinente para responder a la 

problemática planteada sobre la representación de los hinchas en los medios tradicionales como 

la radio, en nuestro país. 

 

4.1 Del dicho al hecho 

 

Una vez realizado el acercamiento a lo que ofrecen actualmente los programas más 

escuchados que tienen como eje principal al fútbol, se identificaron ciertos puntos que pueden ser 

punto de partida para la elaboración de una pieza sonora que resuelva la pregunta principal del 

proyecto y su problemática, las cuales son mencionadas a continuación: 

1. Nulo uso de elementos musicales, cánticos de hinchadas, canciones ligadas netamente al 

fútbol y uso de otros elementos narrativos propios de los lenguajes radiofónicos que 

permitan generar una familiaridad y representar las realidades de los hinchas 
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2. Los hinchas como protagonistas a la misma altura que los técnicos, jugadores, directivos e 

incluso periodistas 

3. El poco lenguaje futbolero popular 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo planteado por el periodista y docente William Zambrano 

(2020): “Es necesario un periodista que se preocupe por crear espacios que incluyan el 

humanismo y la comunicación social. Realicé productos y proyectos innovadores”, por ende, 

y teniendo en cuenta el énfasis en el cual desarrollé mi carrera de Comunicador Social en la 

Pontificia Universidad Javeriana, el objetivo de este proyecto es la elaboración de un podcast, 

que tomando en cuenta la definición hecha por Parlatore:  

“El podcast es un contenido en un archivo de audio digital al que los usuarios pueden 

acceder desde diferentes canales de distribución, como Spotify, Google Podcasts, iVoox, 

iTunes o Apple Podcasts, entre otros, y escucharlo cuando y donde quieran, a través de 

cualquier dispositivo (computadora, notebook, teléfono celular, altavoces inteligentes, 

tablet, etc.) e incluso en el auto, a través de una conexión del celular al estéreo” 

(Parlatore, et al., 2020).   

4.2 Un cuento llamado fútbol 

 

Un cuento llamado fútbol es un podcast cuya primera versión consta de una temporada de 5 

capítulos, en los cuales se repasarán las historias de hinchas de clubes colombianos y argentinos, 

siendo los fanáticos los únicos protagonistas quienes expresen las razones por las que sus equipos 

generan más que un sentimiento de fraternidad o alegría colectiva. 

Su nombre viene de la expresión popular “que cuento”, que es usada para referirse a la 

incapacidad de creer sucesos o relatos que por su poca verosimilitud a veces pueden ser difíciles 
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de aceptar, como la locura que puede generar un equipo de fútbol en una persona, siendo el eje 

central de su vida, sus mejores o peores recuerdo. Su lenguaje busca apartarse de los tecnicismos 

utilizados en los programas de análisis del fútbol y tener una afinidad más cercana a los oyentes 

con el uso de palabras, frases y tonos que generan una cercanía.  

Respecto a la duración, los 5 capítulos tienen duración variadas que van desde los 8 minutos 

hasta los 20 y pueden ser escuchados en Ivoox: https://go.ivoox.com/sq/984153 y Spotify: 

https://open.spotify.com/show/652F7ZaE07IWWjMo4hPOD3. 

Respecto al guion, que varía de acuerdo de cada capítulo y sus historias, se presenta una 

misma estructura que ha sido la guía para llevar a cabo la producción de estos y la cual se puede 

encontrar a continuación: 

• Cortinilla con un cántico de cancha y el nombre del podcast Un Cuento 

Llamado Fútbol  

• Fragmento con un personaje, frase célebre o fragmento, que sirva para 

enganchar al oyente con su respectivo identificador 

• Introducción a la temática del episodio 

• Primera historia 

• Separador, junto con un espacio publicitario de los contenidos de la página 

web donde se encuentra colgado el podcast 

• Segunda historia 

• Separador y un aviso para invitar a los oyentes a contar sus propias 

historias, dejando las redes sociales para tener un contacto directo 

• Tercera historia (si la hay) 

https://open.spotify.com/show/652F7ZaE07IWWjMo4hPOD3
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• Créditos 

• Cierre 

 

En el resultado final para la entrega se llegó a la elaboración de 5 capítulos distribuidos de 

la siguiente forma: 

• Capítulo 1: La emotividad en el fútbol a partir de las historias personales de un 

hincha de River Plate, del Atlético Bucaramanga y del Independiente Medellín 

que reflejen como para los seguidores del fútbol, sus equipos significan mucho 

más que deportistas practicando una disciplina. 

• Capítulo 2: La pasión que se crea a partir del fútbol, con las historias de un hincha 

de Boca Juniors, del Junior de Barranquilla y del Atlético Huila, que, aunque no 

comparten los colores ni el mismo equipo de fútbol, sus relaciones con cada uno 

de sus equipos los han marcado emocionalmente. 

• Capítulo 3: La primera vez que se cumple el ritual de ir al estadio, contando las 

anécdotas de un hincha de Millonarios y de Santa Fe, en aquella oportunidad que 

conocieron al equipo de sus amores y quienes desde entonces van frecuentemente 

a ver fútbol en vivo. 

• Capítulo 4: Identidades nacionales que se dan desde el fútbol y se evidencian en 

los casos de un seguidor de la Selección Argentina, de Brasil y de cómo la 

Selección Colombia de la década del 90, ayudo a cambiar los prejuicios que se 

tenían sobre el colombiano en el exterior. 
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• Capítulo 5: Habla sobre el ritual de las cábalas en el fútbol, a diferencia de los 

anteriores solo hay una historia enfocada en las costumbres que tienen los hinchas, 

quienes por medio de estas intentan hacer parte de los triunfos y gestas colectivas 

de sus equipos. 

Las anteriores temáticas fueron desarrolladas con el fin de darle protagonismo a los 

distintos hinchas, por ende, ningún equipo de fútbol se repite, además de querer plasmar 

elementos reales de las culturas populares, como el caso del capítulo 5 enfocado en los 

rituales y cábalas que se tienen en el fútbol.  

Teniendo en cuenta la falencia de lo sonoro, se buscó recolectar los distintos sonidos 

que se tienen en las prácticas asociadas a los hinchas en relación con el fútbol, por ende, se 

escuchan cánticos, bombos, redoblantes y trompetas, además de narraciones que han quedado 

en la memoria colectiva de importantes sucesos, entre otros efectos de sonido.  

4.3 Redes sociales 

 

Al igual que los programas de radio tradicionales y otros seriados, es importante ir 

cultivando una audiencia propia, es por esto por lo que se han creado las redes sociales de Un 

Cuento Llamado Fútbol. La elección de Facebook e Instagram permitía suplir la necesidad de 

publicar textos con imágenes y tener una mayor facilidad de visibilidad por parte del público al 

cual se quiere llegar.  
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Ilustración 1 captura de pantalla de las estadísticas de la página en Facebook 

 

Entonces, se creó la página en Facebook: Un Cuento Llamado Fútbol, la cual cuenta con 

1675 seguidores, que según las estadísticas que presenta la plataforma, tiene seguidores que se 

encuentran localizados en los siguientes países: Colombia, Argentina, México, Chile, Perú, 

España, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Estados Unidos.  

En las publicaciones que se han hecho, se han recibido comentarios, especialmente gente 

mayor a los 30 años, sobre el gusto que han tenido al rememorar historias o jugadores de otras 

épocas e incluso ha compartido grandes recuerdos, como, por ejemplo, en la publicación que se 

realizó sobre el arquero colombiano Miguel Calero, el cual estuvo plagado de comentarios de 

personas de México recordando al gran portero cafetero que hizo historia en aquel país.  

También, uno de los momentos más especiales para UCLF en Facebook fue el saludo que 

recibimos del ex jugador de la selección Argentina y de River Plate, Sergio, La ‘Bruja’ Berti, 

felicitándonos y agradeciéndonos por el pequeño homenaje que, como hinchas, le quisimos 

rendir.  
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Ilustración 2 captura de pantalla del mensaje del jugador 'la bruja Berti' 

 

Por su parte, paralelamente también se hizo un perfil en Instagram, @cuentofutbolok y al 

día de hoy cuenta 640 seguidores, siendo también un canal importante de comunicación para 

contactar algunos de los participantes de los capítulos. 

4.4 Página web 

 

Durante el proceso de investigación, surgió la necesidad de poder concentrar el contenido 

que se hacía tanto en redes, como en los capítulos del podcast. Por ende, y tomando como 

referente el proyecto español ‘Odio el fútbol moderno’ se procedió a crear una propia página 

web, donde también está el blog de UCLF, abierto para que cualquier persona que desee pueda 

escribir una entrada allí. 

Para la creación de la página, se decidió usar la plataforma Wix, la cual ofrece crear y 

diseñarlas totalmente gratis, con algunas limitaciones como el uso de un dominio propio, sin 

embargo, para empezar, ha sido muy efectiva. Nuevamente, en este proceso de sistematización de 

experiencia, para el diseño, la elección de las secciones y demás, usamos el coloquial método de 

‘prueba y error’.  
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En la página principal, se tiene ‘Un Cuento Llamado Fútbol’ seguido de una corta 

descripción de este: “En una tarde pandemia, un grupo de amigos unidos por la pasión que 

despierta el fútbol y cansados no tener un medio que nos representara, decidimos crear este 

proyect futbolero. Porque el fútbol es más que 22 jugadores corriendo detrás de la pelota”. Lo 

anterior tiene como fondo una imagen del logo de UCLF: Un escudo tradicional con el color 

naranja y negro, una pelota de fútbol en su parte inferior y en la parte superior, adentro, las siglas 

del podcast.  

 

Ilustración 3 el logo de un cuento llamado fútbol 

La segunda sección de la página se llama “El Tablón, la voz del hincha”, en la cual, como 

su portada, que es un collage de hinchas de Millonarios, Santa Fe, River Plate, un bombo de 

Peñarol, un mural de Talleres de Córdoba, un seguidor de la Selección Colombia con la cara 

pintada y unos fanáticos del Unión Magdalena. La idea de esta parte es que todos los textos 

relacionados exclusivamente a la pasión de los seguidores, perfiles de algún hincha y opiniones 

de ellos puedan ser expuestas y publicadas en este espacio, nuestra intervención únicamente 
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radica en la corrección de estilo y en la edición de las imágenes que usamos, de lo cual se va a 

comentar más adelante.  

En tercer lugar, se encuentra la pestaña de ‘Historias’, en la que van aquellos relatos que 

por sus características no hablan propiamente de los hinchas, pero, que son importantes para la 

alimentación de la página web de UCLF.  

En la cuarta pestaña se encuentra el apartado ‘Potrero y cemento’ referido a todo lo que 

tiene que ver con el fútbol aficionado. Tomamos la palabra potrero, que hace parte del lenguaje 

coloquial del fútbol para referirnos a los espacios o zonas verdes en las que podemos disfrutar de 

un partido con amigos, vecinos o la familia. Por otro lado, cemento, hace referencia a las canchas 

que encontramos en cualquier barrio de nuestras ciudades, donde hay canchas de fútbol y donde 

hemos pasado tardes luego del colegio, o en un fin de semana, etc.  

4.5 Diseño de imágenes y línea editorial 

 

En un inicio, para las imágenes no usábamos algún formato en especial, pero, existió la 

necesidad de darle identidad propia a las creaciones, por ende, el primer formato establecido fue 

un recuadro naranja y negro (los mismos colores que tenemos en el escudo/logotipo de UCLF, y 

añadimos este mismo en png. Sin embargo, se buscó ir más allá y buscando dinamizar la parte 

gráfica, explorando en la plataforma Canva, que es totalmente gratis y que ofrece un formato ya 

establecido, acorde a las necesidades, incluida la topografía, ideal para las redes sociales ya partir 

de este, se elaboró una plantilla para facilitar el trabajo.  

Adicionalmente, para la elaboración de los collages, gracias a la experiencia en la práctica 

que estoy ejerciendo al momento de finalizar este escrito, en Gol Caracol, conocí la herramienta 
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Pixlr, que es similar a Adobe Photoshop pero, con la diferencia de que es totalmente gratis y 

funciona en línea, lo cual nos permitió dinamizar la edición de imágenes y creación de estas. 

Respecto a la escritura, en primer momento intentamos mantener un lenguaje formal, 

sobre todo con los primeros escritos, en los cuales intentábamos expresar el fútbol con relación a 

las siete artes conocidas por la humanidad. No obstante, sentíamos que íbamos perdiendo la 

identidad de la “popularidad”, así que decidimos empezar a elaborar textos más coloquiales, 

haciendo uso de términos muy del argot futbolero tales como: pisar la pelota, canchero, pecho 

frío, poner huevos, sudar la camiseta, entre otras expresiones.  

4.6 Bitácora del proyecto  

 

A continuación, se encuentra una bitácora que a modo de memoria del proceso muestre 

como la idea inicial fue mutando de acuerdo a la investigación y el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta las capacidades, limitaciones y especialmente los objetivos del proyecto, así 

como la exploración, el diálogo con pares y la escucha de diversas fuentes 

Febrero 2020:  

Durante las primeras sesiones de la clase de proyecto 1 se pensó en cuál podría ser la idea 

para postular como posibilidad de trabajo de grado. Inspirado en las reuniones que tenía con 

amigos que no pertenecen a la universidad ni tampoco comparten la misma carrera, pero, que si 

tienen en común su gusto por el fútbol, en un pequeño bar/cantina del centro de la ciudad de 

Bogotá, llamado “donde Lucío” en charlas acompañadas por música de rocola, fútbol y cervezas, 

se llegó a la conclusión de hacer un programa radial con la principal motivación de mis 

conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera y el deseo de explorar un campo desconocido 

para mis compañeros, aunque también cercanos al mundo de la radio como oyentes frecuentes. 
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Marzo 2020: Se plantea un manifiesto que fue una base para ver cual iba a ser el camino 

que se iba a tomar para los contenidos que se querían expresar en dicho producto, el cual aún no 

tenía un formato claro. En total fueron 10 puntos discutidos y condensados de la siguiente 

manera: 

1. Aceptamos al fútbol en nuestras vidas como más que un deporte. No somos hinchas 

durante los 90 minutos y ya, nunca dejamos de serlo. Para nosotros el “fulbo” es más 

que 22 personajes pateando un balón: entendemos que es un fenómeno sociocultural que 

no puede desligarse del mundo que lo rodea. 

2. Nos oponemos a ser representados por instituciones de hombres de traje que quieren 

cambiar nuestro amado deporte (FIFA, CONMEBOL, DIMAYOR) y que con decisiones 

absurdas quieren matar a este bello sentimiento generado por ‘la caprichosa’ 

3. Reivindicaremos aquellas glorias sudamericanas que han quedado en el olvido por el 

tiempo, la modernidad y la eurocentralización del fútbol: El Totono Grisales, el Burrito 

Ortega, don Blas Pérez, el mismismo Dayro Moreno, el querido goleador Marcelo el 

Moreno Martins, Chilavert, el Pibe, don Cubillas, el Diegote, y todos los héroes de 

nuestras infancias, adolescencia y adultez que han forjado la gloria que solo los 

sudamericanos podemos tener. 

4. Buscamos una alternativa a aquellos programas periodísticos que le prestan más 

atención al nuevo auto de Kylian Mbappé, como dice el dicho “no importa lo que 

hicieron con su vida, importa lo que hicieron con la mía”, queremos fulbo fulbo y más 

fulbo 

5. Teniendo como referente la sabrosura musical que nos ha dado nacer en estas bellas 

tierras, disfrutaremos del rock, cumbia y cualquier otro género que tenga de eje el fútbol 

o referencias a este. 

Disfrutaremos de escuchar un diomedazo mientras hablamos de nuestras tusas 

futboleras, relacionaremos un merengue, un vallenato, una salsa a alguna vivencia con 

fútbol. 

6. Si el fútbol es nuestra religión, el estadio el templo. Es prioritario haber ido por lo menos 

alguna vez en la vida a ver a nuestros equipos. Persuadiremos a quienes no lo han hecho, 

queremos que la gente vaya a la cancha, sea el plan familiar, de pareja, o solo, lo 

importante es asistir a la eucaristía futbolera que nos llama cada 8 o 15 días. 

7. No rechazaremos jugar un picadito. Lo bonito del fútbol es que se juega hasta con el 

tarro de un yogurth, con sacos como los palos de las porterías, ladrillos, piedras, lo que 

sea. No tenemos que ser amigos de toda la vida para no negarnos un rato de fútbol en 

cualquier lugar. 

8. Hay que meternos la mano en el drill y al menos tener una camiseta de nuestro equipo, 

esa es nuestra piel y símbolo de identidad. Nuestro pacto de amor al que juramos querer 

en las buenas y en las malas al convertirnos en hinchas de nuestros clubes. 

9. Querer a nuestras queridas Copa Sudamericana y Libertadores, sin menospreciar otros 

torneos como la digna Champions League, las nuestras tienen algo que otros no y por 

tanto las elevaremos al nivel que les corresponden. 
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10. Honrar el fútbol sobre todas las cosas, recuerden como dijo el sabio: la pelota no se 

mancha. 

 

Posteriormente, en este mismo lapso inició la búsqueda del mejor formato sonoro que se 

adaptara a nuestras necesidades. En aquel momento debido a la contingencia por la pandemia del 

COVID-19, el trabajo era únicamente remoto, en ese punto la idea era hacer un programa “en 

vivo” con una duración aproximada de una hora, su nombre era “Pola y fútbol”, iba a ser similar 

a los programas de análisis y opinión de fútbol, aunque no tendría la misma necesidad temporal 

que tienen dichos medios, sino que iban a tratarse temáticas menos recientes. El sentido narrativo 

y de lenguaje sería similar a la comedia negra manejada por el canal de Youtube Con Ánimo de 

Ofender.  

Abril 2020: 

Se realizaron dos pruebas para elegir la plataforma de grabación y proceder a realizar el 

guion del programa piloto, sin embargo, debido a las complejidades para establecer un horario en 

común de reunión, y pensar que un tiempo tan extenso para un programa así podría ser un gran 

inconveniente para captar audiencia, por la cual se pensó en otro formato. 

Es entonces cuando, al estar viendo otra clase del énfasis de radio, decido pensar en un 

podcast. Respecto a los contenidos, decidimos que se podría caer en un lugar común al ser 

nosotros quienes fuéramos los protagonistas de cada episodio, y con el desarrollo de la 

investigación y análisis, la conclusión fue que los contenidos se basaran en las experiencias de 

aficionados del fútbol que fueran más allá del grupo de trabajo. 
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Mayo 2020: 

Se realizan dos episodios de menos de 10 minutos cada uno, además de la creación de las 

redes sociales para permitir divulgar el producto y tener un mayor alcance de audiencia que lo 

que se podría hacer con los cercanos al grupo de trabajo. Ambos capítulos fueron publicados, sin 

embargo, carecían de un hilo conductor claro y no tenían créditos, por lo cual, tuvieron que ser 

modificados y no se encuentran disponibles en la plataforma mencionada. 

En este proyecto se encuentran vinculadas más personas que no hacen parte de la 

comunidad universitaria de la Javeriana, pero, que se han comprometido y han hecho valiosos 

aportes para que UCLF se mantenga en pie y hubiera podido ser publicado. 

Agosto-septiembre 2020:  

Se continúa con la recopilación de información para realizar el estado del arte y rastrear 

distintos productos sonoros que se encuentren en plataformas distintas a los medios 

convencionales que puedan servir de referente. 

Octubre- noviembre 2020: 

 Se continúa con la página web y se hace un intento de conocer el nivel de audiencia con 

los episodios editados hasta el momento. Por otra parte, se exponen las redes sociales en la 

finalización de la clase proyecto 2 y el anteproyecto final. 

Enero-mayo 2021:  

En este periodo no hubo gran trabajo ya que dediqué el tiempo en continuar con el plan 

curricular de la carrera, sin embargo, se hacían algunas publicaciones en las redes sociales y se 

planeaban algunas ideas para algún posible capítulo del proyecto. 
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Julio-noviembre 2021: 

 Durante este tiempo por motivos personales decidí aplazar semestre y el proyecto estuvo 

un tiempo detenido por lo mismo. No se hicieron mayores avances salvo alguna publicación en 

Facebook. 

Enero-mayo 2022:  

Retomó mis estudios y así mismo algunos avances del proyecto, así como de la 

bibliografía para el texto. Se encuentra la manera de dinamizar las ediciones de imágenes para 

continuar con la temática de los colores naranja y negros, característicos del producto y para darle 

una imagen renovada a las publicaciones tanto en redes como en la página web. 

Julio 2022:  

Se inicia con el documento y búsqueda de bibliografía, así como el rastreo y la escucha de 

los programas que hacen parte del estado del arte del presente texto y que sirvieron como 

referentes para pensar en el diseño de una pieza sonora. 

Agosto 2022:  

Debido a un inconveniente médico, el proyecto volvió a tener una pausa tanto en el 

escrito como en el desarrollo del producto sonoro y la página web. 

Septiembre-octubre 2022:  

Se continua con la elaboración del texto escrito, el análisis de los medios, la finalización 

de la estructura de la página web y los guiones de los capítulos de la pieza sonora. 
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Noviembre- diciembre 2022:  

Se hacen los episodios y se realiza una primera entrega del proyecto, el cual tiene una 

gran retroalimentación con varios aspectos para mejorar, los cuales se trabajan y se reestructura 

los episodios del podcast, con el fin de que estos tengan una lógica y justificación apropiada. 

4.7 Contraste con audiencia 

 

Una vez desarrollados y posteados los 5 episodios pilotos del producto sonoro se buscó 

contrastar los contenidos con una pequeña audiencia con el fin de conocer si pudiera cumplir con 

los objetivos planteados. Para eso se realizó un ejercicio de escucha con una selección a 

conveniencia, un grupo total de 10 personas anónimas de las cuales se hará una rápida 

descripción: 

• Escucha 1: Hombre, 25 años, profesional, aficionado al fútbol colombiano 

• Escucha 2: Hombre 22 años, profesional, periodista que cubre fútbol y 

otros deportes en Colombia 

• Escucha 3: Hombre, 27 años, profesional, aficionado al fútbol argentino 

• Escucha 4: Mujer, 22 años, bachillerato, seguidora de Millonarios 

• Escucha 5: Hombre, 65 años, primaria, hincha de Millonarios 

• Escucha 6: Hombre, 35 años, profesional, seguidor del fútbol europeo 

• Escucha 7: Mujer, 55 años, bachillerato, seguidora del fútbol 

• Escucha 8: Mujer, 20 años, estudiante, aficionada a la selección de 

Argentina 

• Escucha 9: Hombre, 23 años, profesional, seguidor de fútbol 
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• Escucha 10: Hombre, 30 años, profesional, periodista que cubre fútbol en 

Colombia 

Luego de las escuchas de las distintas piezas de forma individual, cada uno respondió un 

formulario a las siguientes preguntas:  

• Después de escuchar la pieza sonora ¿qué fue lo que más le atrajo de los episodios 

escuchados? 

• Después de escuchar la pieza sonora ¿sintió identificación con algún contenido? ¿Cuál? 

• Después de escuchar la pieza sonora ¿Qué impresión le deja la música y los efectos de 

sonido escuchados? 

• Después de escuchar la pieza sonora ¿cómo podría resumir el contenido escuchado? 

• Después de haber escuchado la pieza sonora ¿considera que se puede relacionar a otro 

tipo de contenido en la radio tradicional? ¿Por qué? 

• Después de escuchar la pieza sonora ¿considera que existen elementos populares del 

fútbol en esta? 

Las respuestas fueron muy positivas, demostrando una gran aceptación de los contenidos 

brindados, un buen uso de elementos radiofónicos como la música, los silencios, los efectos y 

cumple con su función.  

Respecto a la primera pregunta algunas impresiones fueron: escucha 5: “me gustó 

escuchar algo diferente y que se hubieran enfocado en contar historias de cómo se hicieron 

hinchas y no tanto en jugadores o copas que ganaron”. Mientras que, ante la misma pregunta, el 

escucha 10 dijo: “me gustó mucho el episodio sobre los colombianos porque siento que es una 
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gran representación de lo que siente la gente con un partido y el orgullo que debió ser para esas 

personas”. 

Sobre la segunda pregunta la mayoría estuvieron de acuerdo que el capítulo 4 y 5, el de 

las identidades nacionales, cábalas y promesas fueron los que tuvieron una mayor identificación.  

Sobre el resumen del contenido algunas opiniones fueron: 

Escucha 1: “historias emotivas de hinchas”, escucha 2: “un podcast que muestra como la 

gente se relaciona con sus equipos de fútbol”, escucha 7: “temáticas que no se ven en otros 

lados”, escucha 4: “anécdotas de hinchas apasionados por sus equipos”.  

Además, sobre la pregunta de relacionarlo con otro producto de la radio, la gente 

respondió que no, y el escucha 5 puso: “no de la radio normal, pero en otras plataformas hay 

contenidos un poco parecidos”. 

Finalmente, sobre la pregunta de su existían elementos populares presentes, la respuesta 

de la escucha 3 fue: “si, se siente muy normal eso del regaño por haberse escapado al partido y 

otros como cuando a uno lo llevan al estadio por primera vez”, mientras que el escucha 8 dijo: 

“si, especialmente con eso de las cábalas, le hace acordar a uno las que uno tiene” y el escucha 1: 

“me gustó mucho como usaban eso de las trompetas y como el carnaval, eso suena muy popular”. 

Con relación al contraste que se hizo con los 10 participantes de la escucha y las 

respuestas a las preguntas fueron bastante positivas para hacer un balance de los objetivos que se 

buscaban con los 5 capítulos publicados.  

Además, las respuestas permiten reconocer que los episodios tienen elementos de fácil 

identificación para personas relacionadas al mundo del fútbol. Así mismo la música, los efectos 

de sonido y demás crean una gran atmosfera que representa las realidades de rituales del 
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balompié como asistir a la cancha, ver los encuentros de un equipo y tener identificaciones con 

las historias.  

Por otra parte, el contraste permite tener un balance positivo sobre los elementos 

populares recopilados, que son visibilizados, en contraste con los programas analizados 

anteriormente, como también, la importancia de que exista una diversidad en las voces de los 

distintos relatos que le dan más soporte y verosimilitud a las narraciones.  
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5. REFLEXIONES 

 

Luego de la recopilación de información, de hacer un recorrido por los elementos de las 

culturas populares que se han configurado y transformado en el fútbol, el análisis de los 

programas radiales, la elaboración de un producto sonoro y su contraste, el trabajo presentado 

puede ser tenido en cuenta como un acercamiento para visualizar las posibilidades de crear 

nuevos contenidos que no se encuentren en medios tradicionales, explorando los medios 

convergentes como internet, como el caso de nuevas formas de interacción y creación de 

contenidos, pensados especialmente para las nuevas generaciones. Respecto sobre la pregunta 

problema de la que partió el proyecto se puede decir que la representación que tiene las culturas 

populares del fútbol en los medios como la radio son muy superficiales y no tienen voz en dichos 

espacios, pero, que, si lo han tenido en algún momento y lo siguen teniendo, aunque con menos 

fuerza que medios ya establecidos como la radio. 

 Sobre la explicación que se puede hacer con miras a comprender el fenómeno de las 

culturas populares en el fútbol, es importante traer a colación que no existe una verdad, ya que, al 

igual que muchas otras temáticas que las ciencias sociales estudian, son cambiantes, aunque estas 

modificaciones pueden explicarse en relación al contexto que las rodea. Lo que si se puede decir 

en este sentido es que a pesar de la globalización que ha tenido el fútbol, no deja de ser una 

práctica popular, y que los productos que lo han llevado a ser industria cultural y mercado no 

pueden invisibilizar su esencia.  

En cuanto a la formación de identidades, como bien se pudo observar, estas también 

pueden estar mediadas por la era posmoderna, sin embargo, los significados, relatos imaginarios 

y pactos simbólicos que van más allá del uso de una prenda o de asistir a un estadio, siguen 
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prevaleciendo como le hacían en el fútbol antes de que este fuera masificado con la rapidez que 

otros deportes no tuvieron, lo cual también puede explicar su popularidad.  

Sobre el análisis hecho de los programas El pulso del fútbol de Caracol Radio y Peláez y 

De Francisco de La W, se puede inferir que: si bien en ninguno hay una gran representación de 

los hinchas, ni las temáticas abarcan lugares distintos a los ya establecidos por las agendas 

editoriales de los grandes medios que cubren fútbol: hablar de los partidos, de los jugadores, de 

los técnicos, de los planteamientos tácticos, pero no de los hinchas que son el motor del deporte y 

quienes consumen este tipo de contenidos.  

Sin embargo, dicha apreciación no es del todo negativa, puesto que allí radica una gran 

oportunidad de explorar con ideas nuevas y frescas, que demuestren un periodismo renovado, 

además que permita captar las audiencias venideras que parecen estar mudándose a lugares 

alternativos, especialmente en la era del espectáculo inmediato, o líquido, por referirse a 

Zygmunt Baumann.   

Para finalizar, sobre el producto sonoro Un Cuento Llamado Fútbol es importante rescatar 

las apreciaciones positivas sacadas del contraste de escucha realizado en la parte final del 

proyecto que sirven de guía para un proyecto que ha permitido abordar el fenómeno y que 

continua en proceso, aún no es una versión definitiva ya que se podrá renovar y trabajar. Así 

mismo, hay que afrontar los retos que deparan posicionar un nuevo producto en una época 

atravesada por la sobreexposición a cientos de contenidos, aunque no todos con el mismo valor, 

además de procurar no caer en los lugares comunes de los que ha partido la crítica que ha sido 

pieza fundamental de la creación de la idea.  
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Así mismo, cabe resaltar el proceso de crecimiento que se ha ido teniendo en un camino 

de investigación y “prueba y error” sobre la marcha de una idea que siempre mantuvo su idea de 

hacerse con el corazón, y tal como dijo el profesor Francisco Maturana en alguna oportunidad 

demostrar que “se vive como se juega”. 

Por último, la idea es que el proyecto Un Cuento Llamado Fútbol puedo abrir una 

invitación al ámbito académico de continuar explorando y abordando al fútbol como un 

fenómeno social e incluso pensar en la posibilidad de fundar un semillero de investigación sobre 

este deporte.  
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