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Resumen:

El objetivo de la ponencia es analizar la consolidación de la rivalidad futbolística entre Perú y

Chile a inicios de la década de 1930 y el papel de los discursos periodísticos deportivos en

este proceso. Se enfoca en cómo el fútbol sirvió como un puente simbólico para la diplomacia

entre ambos países. El contexto histórico abarca los años 1932 y 1933, marcados por

intercambios deportivos entre clubes peruanos y chilenos en Lima, en un contexto postguerra

del Pacífico. La metodología combina el método histórico con una revisión documental

exhaustiva de fuentes primarias y secundarias, incluyendo artículos de prensa y documentos

históricos. Los resultados principales revelan que la rivalidad surgió de la competencia entre

clubes, especialmente durante las giras del club Colo Colo en Lima, que construyeron una

narrativa de superioridad del estilo de juego peruano y demostraron un ethos amateur donde

los partidos eran oportunidades de encuentro y unión. Las conclusiones indican que la

rivalidad actual es una construcción social sostenida por los medios de comunicación que

perpetuaron la imagen de Chile como "el enemigo", pero también muestran cómo el deporte

facilitó la construcción de una identidad nacional no-chauvinista, exaltando las virtudes

La Plata, 5 y 6 de septiembre de 2024
ISSN 3072-6689 - web: https://congresos.fahce.unlp.edu.ar/alesde/ix-congreso

mailto:apahuacho@pucp.pe


propias sin desacreditar al otro. Este estudio es relevante para la historia del deporte,

demostrando que las rivalidades deportivas pueden ser catalizadores de cambio social y

diplomático.

Palabras clave: rivalidad futbolística-fútbol peruano-fútbol chileno-periodismo deportivo

Introducción

El presente estudio tiene como objetivo analizar la consolidación de la rivalidad futbolística

entre Perú y Chile a inicios de la década de 1930, así como el papel desempeñado por los

discursos periodísticos deportivos en este proceso. El fútbol, más allá de su carácter

confrontacional, sirvió como un puente simbólico para el surgimiento de una diplomacia

futbolística entre ambos países. Este análisis se sitúa en el contexto de los años 1932 y 1933,

un periodo marcado por intensos intercambios deportivos entre clubes peruanos y chilenos en

Lima. Durante estos años, se establecieron las bases de una rivalidad futbolística icónica que

perdura hasta hoy. Este estudio pretende demostrar cómo el fútbol, en un contexto postguerra

del Pacífico (1879-1883), ofreció una oportunidad para que Perú y Chile se relacionaran en un

ámbito no político, facilitando la creación de nuevas conexiones a través del deporte.

El estudio se enfoca en tres objetivos principales: primero, entender cómo se construyó la

narrativa de rivalidad entre Perú y Chile a través de los medios de comunicación; segundo,

analizar el impacto de los intercambios futbolísticos en la percepción de los actores

deportivos involucrados (futbolistas, dirigentes, periodistas, entre otros) y en las relaciones

bilaterales entre ambos países; y tercero, explorar cómo el fútbol puede actuar como una

herramienta de reconciliación y paradiplomacia, destacando el rol de las giras internacionales

y los eventos deportivos en la creación de una identidad nacional no-chauvinista.

Desarrollo

La rivalidad futbolística entre Perú y Chile no es un fenómeno reciente. Sus raíces se

encuentran en la historia compartida y los conflictos bélicos entre ambas naciones. Según

Millones (2009), la rivalidad se ha perpetuado a través de lo que Althusser denomina

"Aparatos Ideológicos del Estado", como libros, museos y diversos medios de comunicación,

que han afianzado la imagen de Chile como un enemigo encarnizado para los peruanos. Esta
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construcción ideológica ha sido crucial para entender la percepción de la rivalidad futbolística

y su impacto en la identidad nacional peruana (Pahuacho, 2017).

Investigaciones previas sobre diplomacia deportiva han revelado que el fútbol puede servir

como una herramienta poderosa para la reconciliación, proporcionando un espacio común

donde las naciones pueden interactuar y colaborar, superando viejas hostilidades (Parodi,

2014). Este enfoque teórico es fundamental para entender cómo el fútbol fue utilizado por

Perú y Chile para aliviar viejas heridas de un pasado traumático reciente. El concepto de

diplomacia deportiva, también conocido como paradiplomacia, se refiere al uso del deporte

como un medio para influir en las relaciones internacionales y promover la paz y la

cooperación entre países (Dichter, 2020) .

La investigación sobre las rivalidades en el fútbol ha revelado profundas divisiones en su

enfoque, destacando su impacto tanto en la confrontación como en la reconciliación entre

naciones. Dichas pesquisas se han dividido en dos grandes vertientes principales. La primera

se centra en el estudio de los enfrentamientos directamente abordándolos desde perspectivas

históricas (Bayce, 2019; Kelly y Bainer, 2018; Wagner, 2023), culturales (Magazine Varela y

Bravo, 2021), políticas (Apostolov, 2017; Lee, 2017) o comunicacionales (Martínez y Mauro,

2024; Rodríguez, 2015) pero siempre considerando su carácter confrontacional. Este enfoque

analiza cómo los clubes o selecciones nacionales, junto con dirigentes y las denominadas

barras bravas, participan en estos conflictos reflejando tensiones locales, regionales y

nacionales. Los estudios en esta área examinan el juego como un escenario de antagonismos y

rivalidades, enfatizando la hostilidad y la competencia que se generan entre los equipos y sus

seguidores. Ejemplos notables incluyen las rivalidades entre equipos como el Real Madrid y

Barcelona (Ángulo Moreno y Díaz, 2021), Boca Juniors y River Plate (Hasicic, 2016) o

Alianza Lima y Universitario de Deportes (Panfichi, 2014; Pulgar Vidal, 2014), donde la

identidad y el orgullo regional o nacional se manifiestan de manera vehemente.

En contraste, la segunda vertiente explora las rivalidades futbolísticas como formas de

diplomacia futbolística (Dichter, 2020) o paradiplomacia (Martins, 2009) . Este enfoque

analiza el deporte como un posible puente o vehículo simbólico para sanar viejas enemistades

causadas por diversos motivos, entre ellos la política (Brentin y Tregoures, 2016; Kuo y Kuo,

2020) o incluso la guerra (Vilches, 2020). Investigaciones en esta área sugieren que el fútbol

puede servir como una herramienta poderosa para la reconciliación, al proporcionar un
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espacio común donde las naciones pueden interactuar y colaborar, superando así viejas

hostilidades (Pahuacho, 2017; Parodi, 2014).

Metodología

Este estudio emplea el método histórico (Tosh, 2022) y la revisión documental (Scott, 1990)

para analizar la construcción y evolución de las rivalidades futbolísticas entre Perú y Chile.

La metodología combina el análisis de fuentes primarias y secundarias, incluyendo artículos

de prensa de la época, documentos históricos y otros registros escritos. Las fuentes fueron

recopiladas tanto en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú como en fuentes

digitales hemerográficas facilitadas por la Universidad Diego Portales en Chile.

La revisión documental incluyó la recopilación de artículos de prensa de los diarios El

Comercio y La Crónica en Perú, y La Nación en Chile, entre diciembre de 1932 y julio de

1933. Estos artículos proporcionaron una visión detallada de cómo se construyeron y

difundieron las narrativas de rivalidad y camaradería a través de los medios de comunicación.

Además, se analizaron documentos históricos que contextualizan las relaciones bilaterales

entre Perú y Chile en el periodo postguerra del Pacífico.

Análisis y Discusión

En diciembre de 1932, el club Colo Colo de Santiago de Chile llegó a Lima con el objetivo de

restaurar su prestigio internacional tras la gira de 1929 (Salinas, 2004). Este periodo es

significativo ya que se produjo en un contexto de crisis económica mundial y tensiones

fronterizas entre Perú y Colombia (Zegarra, 2014). La prensa peruana acogió con gran

expectativa la llegada del equipo chileno, enfatizando el carácter de hermanamiento que estos

partidos internacionales podrían simbolizar.

Durante esta gira, Colo Colo enfrentó a varios equipos peruanos, incluyendo a la Federación

Universitaria (hoy Universitario de Deportes) y Alianza Lima. Los resultados de estos

encuentros fueron mixtos, pero contribuyeron a construir una narrativa de superioridad del

estilo de juego peruano. La prensa peruana destacaba los logros de los equipos locales,

enfatizando la habilidad y el talento de los jugadores peruanos frente a sus contrapartes

chilenas (Rojas, 2021). Estos encuentros deportivos no solo eran vistos como competencias,

sino como oportunidades para demostrar la superioridad técnica y táctica del fútbol peruano.
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El primer partido de la gira se jugó el 18 de diciembre de 1932, donde Colo Colo enfrentó a la

Federación Universitaria y perdió 2-4. Este resultado fue atribuido por la prensa peruana a la

falta de adaptación del equipo chileno tras su reciente llegada. La derrota inicial no desanimó

a Colo Colo, que continuó su gira enfrentando a otros equipos locales. El partido más

destacado fue contra Alianza Lima el 6 de enero de 1933, en el que Alianza ganó 3-1 y

posteriormente 5-1 en un partido de revancha. Estos resultados cimentaron la percepción de la

superioridad del fútbol peruano y contribuyeron a la narrativa de rivalidad entre ambos países.

La última gira del Colo Colo en julio de 1933 resultó en la formación del "Combinado del

Pacífico", un equipo compuesto por jugadores peruanos y chilenos que realizó una exitosa

gira por Europa. Este equipo simbolizaba la unión promovida por el fútbol y demostró cómo

el deporte puede servir como un puente para la diplomacia y la reconciliación. La gira

europea del Combinado del Pacífico fue un éxito, enfrentando a equipos de primer nivel en

Irlanda, Escocia, Inglaterra, Holanda, Checoslovaquia, Alemania y Francia, y dejando una

buena impresión en todos estos países.

El rol de los discursos deportivos

Los discursos periodísticos de la época jugaron un papel crucial en la construcción de la

rivalidad futbolística entre Perú y Chile. La prensa peruana comenzó a construir un paradigma

futbolístico que destacaba la superioridad técnica del estilo de juego peruano sobre el chileno

(Pahuacho, 2017). Este discurso no solo enfatizaba la rivalidad deportiva, sino también la

camaradería y el respeto mutuo que se desarrollaban a través de los encuentros futbolísticos.

El análisis de artículos de prensa revela que los medios de comunicación fueron clave para

moldear el sentido común y la percepción del público respecto a la rivalidad. Por ejemplo, El

Comercio y La Crónica publicaron extensamente sobre los partidos, destacando tanto los

aspectos competitivos como los elementos de confraternidad y diplomacia deportiva. Estos

diarios promovieron una narrativa de rivalidad caballeresca, donde el fútbol no solo era una

competencia, sino también una oportunidad para el encuentro y la unión.

Los discursos periodísticos también resaltaban la importancia de la deportividad y la

caballerosidad en los encuentros. Se enfatizaba que los partidos debían ser oportunidades para

demostrar la superioridad técnica y táctica, pero siempre manteniendo el respeto y la

camaradería entre los jugadores y los aficionados. Este enfoque contribuyó a la construcción
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de una identidad nacional no-chauvinista, donde se exaltaban las virtudes propias sin

desacreditar radicalmente al otro.

Además, la prensa destacaba el impacto positivo de las giras internacionales en las relaciones

bilaterales. Los periodistas peruanos y chilenos promovían la idea de que el fútbol podía ser

un medio para sanar viejas heridas y promover la reconciliación entre las naciones. Esta

narrativa fue clave para la formación del Combinado del Pacífico y su exitosa gira por

Europa, que simbolizó la unión y la cooperación entre Perú y Chile a través del deporte.

Conclusiones

El análisis presentado demuestra que la rivalidad futbolística entre Perú y Chile en la década

de 1930 no solo fue una cuestión de competencia deportiva, sino también una herramienta

para fortalecer los lazos diplomáticos entre ambos países. Los partidos de fútbol,

especialmente las giras de Colo Colo, el equipo más popular de Chile, ayudaron a cimentar

una narrativa de superioridad técnica peruana y a construir una identidad nacional

no-chauvinista.

Los hallazgos indican que la construcción de esta rivalidad no fue fortuita, sino una estrategia

deliberada para fomentar el nacionalismo y la identidad a través del deporte. Los discursos

periodísticos desempeñaron un papel crucial en esta construcción, promoviendo una narrativa

de rivalidad caballeresca que destacaba tanto la competencia como la camaradería entre los

jugadores y los aficionados.

La investigación muestra que el fútbol puede actuar como un catalizador de reconciliación y

cambio social, demostrando que las rivalidades deportivas pueden transcender su carácter

confrontacional para convertirse en herramientas de paradiplomacia y reconciliación. El

Combinado del Pacífico es un ejemplo claro de cómo el deporte puede promover la unión y la

cooperación entre naciones, incluso en contextos de tensión histórica.

Este estudio es relevante para la historia del deporte, proporcionando una comprensión

contextualizada de cómo el fútbol puede servir como un puente simbólico para la

reconciliación, contribuyendo a sanar viejas heridas y promover la paz. La rivalidad

futbolística entre Perú y Chile es un ejemplo de cómo el conocimiento histórico y documental

puede aportar a la comprensión de fenómenos más amplios y complejos, destacando el
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impacto del deporte en las relaciones internacionales y en la construcción de identidades

colectivas.
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