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Resumen 
En este trabajo describimos la construcción y valoración de la pertenencia a una barra brava de 
fútbol desde las voces de un grupo de exintegrantes. Desarrollamos entrevistas semi estructu-
radas con siete exintegrantes de la barra brava Trinchera Norte (Perú), que asistían a los esta-
dios en la década de 1990 y ejercían un rol protagónico en la barra brava. Los participantes nos 
relatan que construyeron su pertenencia a partir de la interacción con un grupo de pares que 
compartían el interés por un equipo de fútbol. En este grupo se desarrollaron y definieron 
comportamientos que asumieron y que destacan en la actualidad. Así, valoran el compañeris-
mo, la resiliencia, el orgullo y la lucha por sus metas e ideales como aprendizajes significativos 
que continúan aplicando en su vida. 

Palabras clave: Pertenencia; Barra brava; Fútbol; Investigación cualitativa 

Abstract 
In this paper, we describe the construction and assessment of membership to a football barra 
brava from the voices of a group of former members. We developed semi-structured inter-
views with seven former members of the barra brava Trinchera Norte (Peru), who attended 
the stadiums in the 1990s and played a leading role in the barra brava. The participants tell us 
that they built their membership from the interaction with a group of peers who shared an in-

terest in a soccer team. In this group, behaviors that they assumed and that stand out today 
were developed and defined. Thus, they value camaraderie, resilience, pride and the fight for 
their goals and ideals as significant learning that they continue to apply in their lives. 

Keywords: Membership; Barra brava; Soccer; Qualitative research 

  



Olano-Ferreyra, María del Rosario & Barboza-Palomino, Miguel 

 

http://quadernsdepsicologia.cat 

2 

INTRODUCCIÓN 

El fútbol es el deporte más popular del mundo y esto se refleja en la gran can-

tidad de aficionados que tienen los equipos de fútbol (Castro Lozano, 2019; 

Llana Belloch et al., 2010; Tamir, 2020). Estos aficionados asumen comporta-

mientos grupales como la asistencia a los estadios de fútbol, la adquisición y el 

uso de indumentaria de su equipo, el aliento a su equipo durante los partidos 

de fútbol, el empleo de cantos para su equipo y el rival, entre otros (Espinoza 

Ordóñez et al., 2015). A su vez, una parte de los aficionados asume un rol de 

mayor protagonismo con su equipo, conformando grupos que pueden denomi-

narse aficionados radicalizados (Berument et al., 2009). 

Los aficionados radicalizados adquirieron notoriedad en Inglaterra y recibieron 

el nombre de hooligans (Williams y Vannucci, 2019). Estos grupos, además de 

compartir la afición por un equipo de fútbol, mostraban conductas de consumo 

de alcohol y agresiones en los espectáculos deportivos (López Parra et al., 

2010). Incluso, hicieron su aparición en la Copa Mundial de Fútbol de 1966 y 

fueron una preocupación para el gobierno inglés que años después logró contro-

lar su participación en los estadios de fútbol (Dyal, 2012). 

En Sudamérica, surge la denominación hincha, atribuida a las personas que 

alientan a los equipos de fútbol (Castro-Lozano, 2013) y que se caracterizan por 

el uso de símbolos, banderas, cánticos, fuegos artificiales, instrumentos musi-

cales y papeles en trozos en los partidos de fútbol (López Parra et al., 2010). 

Asimismo, dentro de los hinchas, se identifican a los hinchas radicalizados, que 

reciben varios nombres (Garriga Zucal, 2005), siendo uno de estos el de barras 

bravas (Arboccó de los Heros y O’Brien Arboccó, 2013). Las barras bravas sur-

gen inicialmente en la Argentina y tienen manifestaciones como alentar a su 

equipo durante los partidos de fútbol y amedrentar a los jugadores e hinchas 

de los equipos rivales (Parrish y Nauright, 2013). De acuerdo con Pablo Alabar-

ces (2018) y Rwany Sibaja y Charles Parrish (2014), las barras bravas se consoli-

dan con motivo del Mundial de Fútbol de 1978 en un contexto de violencia y 

represión de la dictadura militar en la Argentina, extendiéndose después el uso 

de este término a otros países de la región. 

Los integrantes de las barras bravas se diferencian de los espectadores o hin-

chas al mostrar un mayor nivel de implicación con su equipo, pertenecer a un 

grupo organizado que es reconocido por el club, tener reglas establecidas y ex-

hibir comportamientos agresivos para defender su fanatismo (Londoño-Galeano 

et al., 2020; Pérez Calderón, 2015; Uribe Aramburo y Castaño Pérez, 2014). De 

acuerdo con Sergio Fernández González (2018), la participación en peleas físi-

cas (combates o quilombos) es la característica que marca la diferencia entre 

la pertenencia o no a una barra brava. Esta pertenencia les brinda el espacio y 
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el protagonismo para poder expresarse, así como el reconocimiento, la amis-

tad, la lealtad y las emociones motivadas por una pasión (Castro Pérez, 1994; 

Herrera Hernández, 2017). 

En el Perú, las barras bravas surgen a finales de la década de 1980 en un con-

texto de violencia política, crisis económica y migración a la ciudad de Lima 

(Barboza-Palomino e Hidalgo-Egocheaga, 2016; Pascó-Font y Saavedra, 2001). 

Similar a lo que sucede en otros países, las barras bravas tienen como institu-

ción de identificación a los clubes de fútbol, de preferencia a los más impor-

tantes (Castro Lozano, 2019; Yunez Gómez, 2012). En el contexto peruano, los 

clubes con mayor cantidad de aficionados son Alianza Lima y Universitario de 

Deportes, quienes protagonizan una rivalidad futbolística conocida como el clá-

sico peruano (Panfichi y Thieroldt, 2014). En relación con estos equipos, se 

ubican a las barras bravas Comando Sur del club Alianza Lima (fundado en 

1986) y la Trinchera Norte del club Universitario de Deportes (fundado en 1988) 

(Panfichi, 2013; Panfichi y Thieroldt, 2014). 

Las barras bravas en el Perú se han asociado con episodios de delincuencia y 

agresiones entre ellas (Panfichi y Thieroldt, 2014). A pesar de esto, su estudio 

como fenómeno social y psicológico es aún escaso (Barboza-Palomino e Hidal-

go-Egocheaga, 2016). En ese sentido, el estudio de un fenómeno social como 

las barras bravas y las características de sus integrantes es importante, puesto 

que se puede brindar un panorama de cómo actúan y piensan las personas den-

tro de este grupo humano y cómo se conforman los hábitos que se trasladan a 

otros ámbitos de la sociedad (Panfichi, 2013). 

En las barras bravas se construyen actitudes y comportamientos que asumen 

sus integrantes y que les permiten identificarse con sus pares y con el grupo 

(Arboccó de los Heros y O’Brien Arboccó, 2013; Morris y Maisto, 2009). Es así 

como configuran una identidad como barra brava. Al respecto, Henri Tajfel 

(1981) fundamenta que la identidad es el vínculo psicológico entre la persona y 

su grupo, que se forja a través de la pertenencia e identificación con este. 

Además, los integrantes de los grupos sociales tienen un conocimiento de per-

tenencia que valoran y al que también le asignan un significado emocional. 

Asimismo, las personas buscan pertenecer a grupos que les permitan obtener 

alguna satisfacción y que les ayuden a definir un rol en la sociedad (Mercado 

Maldonado y Hernández Oliva, 2010; Scandroglio et al., 2008; Peris Pichastor y 

Agut Nieto, 2007). 

Con base en lo anterior, se puede argumentar que los integrantes de las barras 

bravas conocen y valoran su pertenencia a estos grupos, así como esta perte-

nencia les genera satisfacción y les permite resaltar características que los de-

finen frente a los otros grupos y la sociedad. Aquí, entra en juego la compara-
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ción social que permite que la barra brava (endogrupo) establezca su diferen-

ciación de otras barras bravas (exogrupos) (Tajfel, 1974, 1981). En esa línea, se 

identifican estudios que indagaron en las barras bravas y sus características. Así 

se ha revelado que existe una representación simbólica de lo que los miembros 

han adquirido de sus referentes, como hábitos, formas de vestir (Páez Cabrera 

y Peralta Orellana, 2011), exaltación de la fuerza, el nacionalismo, la pasión, 

el sentido del honor asociado con la capacidad de pelear y la necesidad de re-

afirmación (Yunez Gómez, 2012). 

También, se ha reportado que los miembros de las barras bravas fortalecen su 

compromiso y lealtad con su equipo mediante la rivalidad, que se manifiesta 

con el combate que ejercen entre grupos opuestos para demostrar superioridad 

a través del cuerpo y esto les permite identificarse con el coraje y la valentía; 

asimismo, el aguante, que hace referencia a la capacidad de tolerar lo adverso 

como los enfrentamientos físicos y ataques rivales que denotaría mayor valor, 

prestigio y posicionamiento del grupo (Castro Lozano, 2019, 2020). Igualmente, 

el aguante se asocia con la resistencia a la represión policial, la exhibición de 

marcas (cicatrices o tatuajes) como pruebas de la participación en los enfren-

tamientos y la resistencia del cuerpo a la ingesta de drogas (Alabarces, 2012; 

Alabarces y Garriga Zucal, 2008). Adicionalmente, se ha encontrado que los in-

tegrantes pueden ser empoderados y, de esta forma, potenciar su liderazgo y 

responsabilidad en beneficio de la sociedad (Herrera Hernández, 2017). Ade-

más, la pertenencia a una barra brava permite la expresión de la identidad 

grupal positiva, que, a su vez, genera tradiciones dentro del colectivo y patro-

nes de actuación similares por compartir el espacio de lo que significa alentar a 

su equipo (Pérez Calderón, 2015). 

Por su parte, en el Perú, Eva Marcela Ponce de León (2013) estudió la construc-

ción de la identidad en un grupo de mujeres que se posicionan como parte de 

la Trinchera Norte y encontró que ellas perciben una hegemonía masculina en 

las decisiones y organización de la barra brava; frente a esto, buscan legitimar 

su presencia asumiendo comportamientos como la fidelidad y asidua asistencia 

a los estadios, así como la participación en enfrentamiento físicos con mujeres 

de barras bravas rivales. Por otro lado, Miriam María Luisa Ochoa Parra (2017) 

informa que la identificación de los integrantes de la barra brava con su grupo 

se construye con base en la dinámica de la participación dentro del espacio pú-

blico y sociedad, puesto que esta participación fortalece su sentido de perte-

nencia. A su vez, Patricia Mercedes Benavides Espino et al. (2015) señalan que 

la construcción de las barras bravas en la década de 1990 se dio como protesta 

frente a lo que acontecía socialmente como fue la presencia de violencia polí-

tica, las represiones policiales, las herencias migratorias, y los tabúes sexuales 
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y culturales. Finalmente, Miguel Barboza-Palomino y Bruno Hidalgo- Egocheaga 

(2016) señalan que los cantos de estadios (una manifestación de las barras bra-

vas) constituye una forma de expresión de la identidad colectiva que les permi-

te expresar superioridad y diferenciarse de otras barras. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, consideramos importante continuar investi-

gando cómo construyen y valoran el sentido de pertenencia los integrantes de 

las barras bravas. En el Perú, por ejemplo, resulta de interés analizar este fe-

nómeno desde varias perspectivas. Tal es el caso de los exintegrantes de barras 

bravas que han participado activamente en los inicios de estos grupos en la dé-

cada de 1990. Esta mirada retrospectiva nos permite revelar los elementos que 

rescatan de la pertenencia a la barra y que les resulta útil en su vida actual 

(Tamir, 2020). Por lo tanto, en esta investigación buscamos describir la cons-

trucción y valoración de la pertenencia a una barra brava de fútbol desde las 

voces de un grupo de exintegrantes, que asistieron a los estadios en la década 

de 1990 y ejercieron un rol protagónico en la organización. 

MÉTODO 

Tipo y diseño de investigación 

Se desarrolló un estudio cualitativo de tipo exploratorio y de diseño biográfico, 

puesto que en la investigación nos centramos en conocer los relatos de los par-

ticipantes sobre algunos momentos concretos de su vida (Sanz Hernández, 

2005). 

Participantes 

Los participantes del estudio fueron siete exintegrantes de la barra brava Trin-

chera Norte (barra oficial del Club Universitario de Deportes), que participaron 

activamente la década de 1990 y cuyas edades se encuentran en el rango de 44 

a 59 años. En el momento de la pertenencia a la barra, los participantes se en-

contraban en su adolescencia o juventud. Por su parte, en el momento de la 

recolección de los datos refirieron que siguen asistiendo a los estadios como 

espectadores para los partidos de competencia de su equipo y no tienen un 

vínculo cercano con los líderes actuales de la barra brava. 

El muestreo fue de tipo intencional y se utilizó la estrategia de bola de nieve o 

cadena de referencia (Martín-Crespo y Salamanca Castro, 2007; Mendieta Iz-

quierdo, 2015). Por su parte, la cantidad de los participantes se definió a tra-

vés del criterio de la saturación teórica (Ardila Suárez y Rueda Arenas, 2013; 

Martínez-Salgado, 2012). En la Tabla 1 presentamos las características de los 

participantes. 
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Código 

Edad de 
ingreso a 
la barra 
brava 

Edad 
actual 

Años activo 
en la barra 

brava 

Funciones o actividades 
como integrante de la 

barra brava 

Ocupación actual 

P1 18 56 14 
Tesorero. Fundador y redac-
tor de la revista Pasión Po-
pular  

Chef 

Z2 24 54 - Presidente Seguridad 

B3 28 59 20 Presidente Contador  

S5 14 44 16 Integrante activo Comerciante 

M6 16 46 20 Presidente 
Recepcionista (ho-
tel) 

L7 16 48 14 Integrante activo 
Trabajador de 
aduana 

C8 17 47 9 Secretario Jefe de logística 

Nota. Años activo en la barra brava (años de participación como integrante de la barra brava) 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes 

 

Técnica de recolección de la información 

Utilizamos la técnica de la entrevista semiestructurada (Vargas Jiménez, 2012). 

Para su aplicación, elaboramos una guía de 23 preguntas agrupadas en los si-

guientes ejes temáticos: a) conocimiento de pertenencia a un grupo social; b) 

el valor que genera pertenecer a este grupo; c) el significado emocional de es-

ta pertenencia; d) socialización; e) identidad social positiva; y f) vida actual. 

Esta guía pasó por un proceso de revisión a cargo de tres jueces expertos en el 

tema de estudio, quienes evaluaron la pertinencia de los ejes temáticos y las 

preguntas. Además, ejecutamos una entrevista piloto que permitió valorar la 

pertinencia y comprensión de las preguntas con un potencial participante. Con 

base en la información recolectada de los jueces expertos y de la entrevista pi-

loto, realizamos los ajustes en las preguntas y se dispuso de una versión final 

que también comprendió una ficha de datos sociodemográfica (Apéndice). 

Procedimiento 

El proyecto fue aprobado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Luego, a través una red social (Facebook), se realizó el contactó con un infor-

mante clave, quien participó en la entrevista piloto y facilitó el contacto con 

los otros participantes. Después, se coordinaron fechas de entrevistas con los 

participantes que fueron reclutados. La ejecución de las entrevistas estuvo su-

peditada a la presentación y firma de un consentimiento informado. En este 

documento, se dejó constancia del objetivo de la investigación, los riesgos y 
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beneficios, la participación voluntaria y confidencialidad, el registro de la en-

trevista y el uso de la información recolectada. Las entrevistas se desarrollaron 

en una sesión de 45 a 60 minutos aproximadamente y fueron registradas con 

una grabadora de audio. 

Se transcribieron las entrevistas y fueron analizadas utilizando la técnica del 

análisis de contenido (Mayring, 2000), ejecutando los siguientes pasos: 1) for-

mulación y definición de categorías y subcategorías de análisis. En función de 

la pregunta de investigación se formularon y definieron categorías y subcatego-

rías de análisis. Las categorías surgieron desde una lógica inductiva (a partir de 

la identificación inicial de segmentos significativos en las transcripciones) y de-

ductiva (a partir de la revisión de la literatura); 2) revisión de las categorías y 

subcategorías de análisis: se revisó la pertinencia de las categorías y subcate-

gorías de análisis considerando la pregunta que se buscó resolver en la investi-

gación; 3) codificación: se identificaron segmentos significativos de informa-

ción en las transcripciones que fueron asignadas a las categorías y subcatego-

rías de análisis; 4) sistematización de la codificación: se identificaron a las 

principales categorías y subcategorías de análisis; y 5) interpretación de los re-

sultados: se interpretaron los principales resultados y se procedió a su redac-

ción. 

En el desarrollo de la investigación utilizamos los criterios de calidad de la revi-

sión por jueces, confirmación con los participantes y la auditoría externa 

(Creswell, 1998). El primer criterio se operacionalizó a través de la revisión de 

la guía de entrevista por tres expertos en el estudio de los fenómenos psicoso-

ciales. Por su parte, la confirmación con los participantes implicó la corrobora-

ción de las interpretaciones iniciales del análisis de los datos por parte de los 

participantes. Finalmente, la auditoría externa se cumplió con la revisión y su-

pervisión del análisis e interpretación de los datos a cargo de un experto de 

métodos cualitativos. 

RESULTADOS 

Los resultados se han organizado en dos categorías de análisis: construcción del 

sentido de pertenencia y valoración de la pertenencia. 

Construcción del sentido de pertenencia 

Los participantes refieren que la pertenencia a la barra brava Trinchera Norte 

se construyó a partir de dos elementos clave: 1) compartir un espacio (el mis-

mo barrio/comunidad) con un grupo de pares; 2) compartir un interés por un 

equipo de fútbol (Universitario de Deportes [de aquí en adelante, la U]). El 

primer elemento hace referencia al hecho de que los participantes compartían 



Olano-Ferreyra, María del Rosario & Barboza-Palomino, Miguel 

 

http://quadernsdepsicologia.cat 

8 

un espacio en común con sus pares y en este espacio resultó también clave otro 

elemento: el interés por un equipo de fútbol. La conjunción de ambos elemen-

tos influyó de forma crucial en el interés emergente de formar un grupo que 

compartiera y defendiera un código (en este caso, la U). Un ejemplo de esta 

conjunción, lo señala S5 (entrevista personal, octubre de 2019) en su relato: 

Poco a poco te iban viendo, nos conocíamos casi todos. Ya el otro partido 

lo mismo, poco a poco se iban sumando más y más hasta que empieza ya 

digamos una comunión, (…) ya nos juntamos para tal partido y entonces, 

poco a poco, se llamó Barra Norte, ya éramos barra. 

Los participantes reconocen que la necesidad de fundar una barra brava orga-

nizada surge en un contexto donde su equipo ya contaba con una barra organi-

zada. Sin embargo, esta era valorada como una barra blanda. Es decir, no en-

frentaban a los rivales, no permitían que sus integrantes griten, insulten o 

reaccionen en respuesta a los ataques contrarios, ya que los consideraban la 

barra oficial del club y eso significaría desprestigiar o afectar la imagen del 

club. En esa línea, S5 (entrevista personal, octubre de 2019) cuenta: 

Mayormente en Oriente [en referencia a la primera barra organizada de la 

U] un poco que había una noción de no insultar. Por cierto, cuando los tu-

ristas venían abusaban de los de Oriente, mayormente corrían y bueno veía 

todo eso y decía: están locos por qué no enfrentamos (...) los de Oriente 

nunca, nunca digamos pecharon ni nunca se enfrentaron a los cagones [se 

refiere a los hinchas del Alianza Lima], (…) Vienen los cagones y todo el 

mundo corría y ya se dispersaban. 

A partir de la formación inicial del grupo, este fue definiendo y desarrollando 

características que asumieron los integrantes. Por lo que todo nuevo integrante 

o aquel que deseaba pertenecer al grupo, debía identificarse y asumir estas ca-

racterísticas. En relación con esto, B3 (entrevista personal, mayo de 2020), 

comenta: 

Las personas que iban llegando se iban integrando a nosotros. A nuestra 

manera de pensar, nosotros le decíamos queremos esto, de esta manera 

(…) no al revés. Como te repito, estábamos en formación, entonces noso-

tros prácticamente éramos los que estábamos dando los códigos, de cómo, 

qué tipo de barra era la que deseábamos. 

De esta forma, la barra brava logró consolidarse como grupo porque satisfacía 

la necesidad de adhesión y formación de un vínculo a través de un ideal como 

referencia (la U). 

En este proceso de integración, se asumieron e interiorizaron comportamientos 

y valores que definieron su rol como integrantes de la barra brava. Dentro de 

los comportamientos se ubican: cortar pica pica (papeles en pequeños trozos), 
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tocar el bombo, participar de las caminatas, colgar las tiras (franjas de tela a 

lo largo de la tribuna), las banderolas y contómetros, y alentar a través de can-

tos y frases a su equipo durante los 90 minutos del partido de fútbol. Al respec-

to, L7 (entrevista personal, octubre de 2019) narra: “Ser barrista es dejarlo to-

do, sacarte el polo y correr como puedas (…). Éramos capaces de caminar 2 ki-

lómetros para ir a un partido y era un orgullo participar de estas caminatas, al 

llegar al estadio entrábamos con todo”. 

Por su parte, los valores que destacaron fueron la responsabilidad de defender 

a las personas y símbolos que pertenecen o se identifican con la institución, el 

compromiso con el club y la barra (grupo), la incondicionalidad con su equipo, 

la radicalidad y la originalidad. El primer valor se refleja en la narración de ac-

ciones donde señalan que asumieron como una responsabilidad la defensa de 

los hinchas de su equipo de ataques que ocasionen hinchas o barras bravas riva-

les. También, se manifiesta la defensa de todo lo que represente a la U, que 

sea atacado o vulnerado por dirigentes o periodistas. Así, S5 (entrevista perso-

nal, octubre de 2019) refiere: 

Teníamos de alguna manera que defender a la U contra dirigentes, perio-

distas o cualquiera que le haga daño, (...) sabían que cualquier cosa que 

pasaba tú tenías que asumir y defenderlo porque él era hincha y tú barris-

ta: el barrista tenía que defender al hincha. 

A su vez, el compromiso con el club y el grupo se tradujo en asumir activamen-

te las acciones como barra brava para lograr los objetivos del club y del grupo. 

En varias ocasiones, el compromiso implicó sacrificios como viajar con poco di-

nero para los partidos que la U jugaba fuera de Lima, ausentarse de compromi-

sos y celebraciones familiares y estar presente en todas las actividades que or-

ganizaban como barra en favor del club. En esa línea, B3 (entrevista personal, 

mayo de 2020) cuenta: “ese era nuestro deber. Lo tomábamos así de alentar el 

equipo hasta posible quedarse mudo (…) ni bien llegaba realmente a la provin-

cia correspondiente, ni dormías porque a veces llegabas casi sobre la hora del 

partido”. 

Por su parte, la incondicionalidad comprende estar siempre con el equipo y el 

grupo sin importar las circunstancias (situaciones consideradas como buenas o 

malas) y sin pedir nada a cambio. Esto se ejemplifica con lo que comenta el 

participante M6 (entrevista personal, octubre de 2019): 

Alentar al equipo a muerte (…) en las buenas, en las malas, pelear por sus 

colores”; y, también, se observa en algunos cánticos de estadio: “Somos de 

la guerrera Trinchera Norte, la que sigue a la crema y no pide nada (…) 

aunque vayas perdiendo sigo alentando, porque a pesar de todo te sigo 

amando: Universitario. 
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En cuanto a la radicalidad, consiste en asumir una actitud que no se negocia o 

cambia. En este caso, la defensa de todo lo que involucra a la U, cueste lo que 

cueste y con convicción. Al respecto, M6 (entrevista personal, octubre de 2019) 

señala: 

La Barra Norte es única (…) fue la que siempre estuvo un paso adelante de 

las demás barras. Todos nos imitan (…) fue la primera barra radical que 

hubo acá en Perú (…) rompió esquemas. Es un antes y después de Norte. 

Esta actitud se vincula con la originalidad, valor que se atribuyen porque consi-

deran que sus acciones son espontáneas. Por lo tanto, no son una imitación de 

lo que hacen otros grupos o barras bravas rivales. Aquí, destacan la integración 

de las personas independientemente de su etnia. Así, B3 (entrevista personal, 

mayo de 2020) relata: 

Siempre nos distinguió, no tratar de copiarnos nada (…) En Norte éramos de 

todas las razas, estábamos metidos ahí blanquito, cholito, negrito, chinos, 

de todo; entonces, creo que esa mezcolanza de razas y pensares diferentes 

es lo que hizo que verdaderamente la Norte fuera diferente al resto, por-

que no tenías un solo pensamiento. 

Valoración de la pertenencia 

Actualmente los participantes ya no forman parte de la Trinchera Norte, pero 

valoran de forma positiva el haber pertenecido a la barra brava. Es así como 

destacan de su pertenencia a la barra brava: el compañerismo (o la herman-

dad), la resiliencia, la fortaleza, el aprender a luchar por sus metas e ideales, 

el orgullo y hacen un análisis de algunas conductas que asumieron cuando per-

tenecían a la barra brava. En lo que respecta al compañerismo o hermandad, 

señalan que formaron vínculos de amistad con los integrantes que trascendie-

ron el espacio de la barra brava y que, hasta la fecha, mantienen. Así, comen-

tan que tienen amigos que fueron parte del grupo como ellos, con quienes 

comparten actividades y se apoyan mutuamente. Al respecto, Z1 (entrevista 

personal, octubre de 2019) relata: 

La amistad desde los años 90, hasta ahora conservamos con muchos de 

ellos (…) y lo seguimos cultivando. (…) llevarme los mejores amigos de mi 

vida (...) la hermandad que tengo la conservo (…) el sentimiento, el apoyo 

del hermano caído (...) quien va pa’ adelante se va todos juntos (…) la U 

me dio más amigos de lo que yo esperaba, más hermanos de lo que yo es-

peraba, más sentimiento de lo que yo esperaba (…) Es valioso haber perte-

necido a la barra, es valioso haber conocido tantas buenas personas, y… lo 

más valioso es que hasta ahora los conservo. 
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Incluso, consideran como parte de su familia a algunas amistades que surgieron 

en la barra brava y se sienten orgullosos por el vínculo auténtico que señalan 

han formado. Es así como, C8 (entrevista personal, junio de 2020) señala: 

Con orgullo los tengo en mi casa y cuando es mi cumpleaños igual asisten, 

igual me visitan (...) Otros no pueden tener la dicha que tengo yo. (…) co-

nocer muchas personas que son de mucha confianza, yo los quiero, mi fa-

milia también los aprecia y está orgulloso de ellos. 

Por otra parte, destacan haber desarrollado la capacidad de la resiliencia como 

consecuencia de las actividades y situaciones que enfrentaba la barra brava. 

Así, resaltan que la resiliencia es una característica de la barra brava, debido a 

que esta organización lucha por el club y muchas veces tiene que sobreponerse 

a situaciones adversas. Los participantes consideran que la resiliencia también 

forma parte de su identidad y que han trasladado esta característica de la ba-

rra brava a situaciones de su vida personal. En ese sentido, B3 (entrevista per-

sonal, mayo de 2020) señala: 

Había cosas que, en la vida diaria, a veces un poco que te querían salir mal 

y tú pensabas pucha oye tu eres hincha de la U, eres barrista. No puedes 

dejarte vencer. Una cosa así y tirabas para delante. 

Así también, mencionan a la fortaleza como una cualidad que aprendieron en la 

barra brava y que les ha permitido ser resilientes. Un participante (C8, entre-

vista personal, junio de 2020) refiere: 

Cuando hay momentos de flaqueza digo (…) tú eres hincha de la U, tú no te 

puedes echar para atrás: estás triste, estás depre, pero es un momento y 

tienes que empujar para adelante (...) yo soy de la U y yo tengo que ser 

ganador acá y hasta perdiendo tengo que ser ganador. Eso es ser un hincha 

de la U. Hasta en el resultado negativo uno tiene que sentirse orgulloso de 

que dio todo lo que pudo y estuvo a su alcance y si las cosas no fueron por 

tu absoluta responsabilidad. 

Por otra parte, narran que formar parte de la barra brava les ha permitido 

aprender a luchar por sus metas e ideales sin importar el tiempo o sacrificio 

que ello conlleve, consolidándolo como un estilo o filosofía de vida. Al respec-

to, el participante C8 (entrevista personal, junio de 2020) señala: 

Tratar de luchar por lo que uno quiere, querer, tratar de lograr algo de 

manera colectiva, (...) que lo que uno sueña lo puede lograr, que tal vez 

pudiéramos demorar mucho tiempo, muchos años, (…) pero uno no debe 

claudicar en ello. (...) Fui construyéndome en base en ese mismo esfuerzo, 

sacrificio para lograr las cosas que hoy en día pueda haber logrado (…) nos 

ha hecho consolidar o crecer con estos dogmas, con esta filosofía de fútbol 

y de vida. 
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También, destacan el orgullo de haber formado parte de la barra, sobre todo, 

en una época que consideran los años maravillosos (década de 1990) porque en 

ese tiempo, se gestaron las barras bravas y alcanzaron su máxima expresión en 

el Perú. En ese sentido, el participante B3 (entrevista personal, mayo de 2020) 

comenta: 

Fue un momento de mucha efervescencia en la tribuna (…) me llena de 

contento, de alegría, haber pertenecido en los 90 porque, digamos, cosas 

que a veces las recordamos y nos reímos (…) nostálgico seguramente de 

que ya no poder, digamos, participar con el mismo ímpetu. Más que nada 

nostálgico, recuerdo cosas la mayoría con alegrías (…) yo me sentía, repito, 

bien, puedo decir hasta orgulloso (...) todas esas cosas te hacían sentirte 

bien, en realidad, sentirte que estabas logrando cosas con la barra. 

Finalmente, los participantes realizan un análisis de sus comportamientos 

cuando participaban activamente en la barra brava. Rememoran estos hechos 

con nostalgia y alegría, resaltando la pasión (sentimiento de amor intenso ma-

nifestado de distintas formas con éxtasis) y mencionando que, si tuvieran la 

oportunidad de volver a elegir ser miembros de la barra y vivir las mismas ex-

periencias, lo harían. De este modo, el participante M6 (entrevista personal, 

octubre de 2019) relata: “es algo de lo que yo nunca me voy a arrepentir, por-

que si retrocediéramos el tiempo, volvería hacer exactamente lo mismo (…) 

nostalgia (…) me gustaría estar ahí otra vez”. 

DISCUSIÓN 

El objetivo de esta investigación fue describir la construcción y valoración de la 

pertenencia a una barra brava de fútbol desde las voces de un grupo de exinte-

grantes que asistieron a los estadios en la década de 1990 y ejercieron un rol 

protagónico en la organización. Las narraciones de los exintegrantes han reve-

lado que construyeron su pertenencia a partir de la interacción en un espacio 

común con un grupo de pares con los que compartían el interés por un equipo 

de fútbol (la U). Así, se inicia la barra brava Trinchera Norte que fue desarro-

llando y definiendo comportamientos y valores que fueron asumidos por sus in-

tegrantes y otras personas que aspiraban a formar parte de la organización. De 

su experiencia y participación en la barra, los entrevistados valoran el compa-

ñerismo (hermandad) que formaron y mantienen hasta ahora con sus pares; 

también, señalan cualidades que aprendieron y continúan aplicando en sus vi-

das como la resiliencia, la fortaleza, el orgullo y la lucha por sus metas e idea-

les. 

Los participantes desarrollaron y definieron sus comportamientos y valores co-

mo organización interactuando con sus pares dentro de un contexto. Es así co-
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mo, por ejemplo, identificaron inicialmente a una barra organizada del club 

que la percibieron como un grupo blando que no respondía a los ataques de los 

hinchas y barras rivales. Frente a esto, construyen una respuesta como grupo y 

asumen comportamientos como la radicalidad y la defensa de la institución y 

sus símbolos (haciendo uso de la fuerza), así como los valores de la fortaleza y 

la lucha por las metas e ideales del club. Otro ejemplo de cómo el contexto in-

fluyó en la configuración de las características de la organización, fue la bús-

queda de la integración (independiente de las características físicas o etnia) 

durante el proceso de migración hacia la ciudad de Lima (Benavides Espino et 

al. 2015; Barboza-Palomino e Hidalgo-Egocheaga, 2016; Pascó-Font y Saavedra, 

2001). Este fenómeno hizo que en Lima converjan personas de varios lugares 

del Perú y con rasgos físicos distintos, encontrando algunas en la barra brava un 

espacio de integración y expresión. 

En la literatura previa se ha resaltado el aguante como una de las principales 

características y muestra de prestigio de los integrantes de las barras bravas 

(Alabarces, 2012; Alabarces y Garriga Zucal, 2008; Castro Lozano, 2019, 2020). 

En el estudio que hemos desarrollado, los participantes no hacen una mención 

explícita de este concepto, pero señalan comportamientos como la participa-

ción en enfrentamientos físicos. Por otra parte, no hemos encontrado la men-

ción de otros comportamientos que se vinculan con el aguante como la exhibi-

ción de marcas (tatuajes o cicatrices de los enfrentamientos) o la resistencia 

del cuerpo a la ingesta de drogas (Alabarces, 2012; Alabarces y Garriga Zucal, 

2005). Este hallazgo no excluye su presencia como parte de las características 

de las barras bravas en el Perú, ya que por ejemplo se ha revelado que en los 

cantos de estadio de una barra brava rival se hace alusión al consumo de al-

cohol como parte de la identidad (Barboza-Palomino e Hidalgo-Egocheaga, 

2016). 

Algunos comportamientos y valores que asumieron los participantes resultan 

similares a los que caracterizan a los hinchas de un equipo de fútbol y esto 

puede dificultar trazar los límites entre la pertenencia o no a la barra brava. 

Aquí, conviene resaltar que nuestros hallazgos revelan que los exintegrantes de 

una barra brava tuvieron un mayor nivel de involucramiento en actividades di-

rigidas a alentar a su equipo de fútbol y participaron en enfrentamientos para 

defender a la institución (a la U) y sus símbolos. Este último aspecto también 

se ha mencionado como un distintivo que marca la diferencia entre integrar 

una barra brava o ser un hincha en otros países (Castro Lozano, 2020; Fernán-

dez González, 2018). Además, en el Perú, se ha reportado que las mujeres que 

se identifican como parte de la Trinchera Norte son aquellas que han participan 
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en enfrentamientos físicos con mujeres de barras rivales (Ponce de León, 

2013). 

En la construcción y el fortalecimiento de la pertenencia a una organización 

como una barra brava resulta crucial que se comparta un espacio (Bernache- 

Assollant et al. 2011; Ochoa Parra, 2017; Yunez Gómez, 2012). En el caso de 

nuestros entrevistados, interactuaron en el barrio y en las tribunas de los esta-

dios, lo que puede explicar por qué han construido un vínculo que hasta ahora 

valoran de forma significativa. Igualmente, por los cargos (líderes de la organi-

zación) y roles (involucrados en actividades de gestión de la organización) que 

desempeñaron, formaron parte de los referentes en la socialización de los há-

bitos y las formas de actuar dentro del grupo (Herrera Hernández, 2017; Páez 

Cabrera; Peralta Orellana, 2011). Este papel representativo que asumieron 

dentro de la barra brava también favoreció su sentido de pertenencia y posi-

blemente la valoración actual satisfactoria que realizan de esta experiencia. 

Las narraciones de los exintegrantes sobre las características de su grupo (en-

dogrupo) y los otros grupos (exogrupos) se alinean a lo expuesto por Henri Ta-

jfel (1974, 1981). Así, el grupo se atribuye características como la originalidad, 

la integración y la radicalidad que son valoradas por ellos como positivas o sa-

tisfactorias, lo que les permite fortalecer su pertenencia al sentirse diferentes 

y mejores que las otras barras bravas. Por otro lado, atribuyen características 

negativas a las otras barras bravas como la escasa creatividad u originalidad. 

Existen reportes de estudios con barras bravas que también informan sobre la 

atribución de características positivas al propio grupo y negativas a los rivales 

(Barboza-Palomino e Hidalgo-Egoacheaga, 2016; Castro-Lozano, 2019; Ochoa 

Parra, 2017; Pérez Calderón, 2015; Ponce de León, 2013). 

La mayoría de las investigaciones desarrolladas con barras bravas han conside-

rado a los integrantes activos y se han centrado en estudiar sus manifestaciones 

y características actuales (Castro Lozano, 2020; Espinoza Ordóñez et al., 2015; 

Fernández González, 2018; Herrera Hernández, 2017). Son aún escasas las in-

vestigaciones que se ubican en momentos posteriores a la participación en es-

tos grupos y este estudio por lo que se conoce es uno de los primeros en apor-

tar una interpretación sobre la construcción y valoración de la pertenencia de 

exintegrantes de una barra brava. Aquí, añadimos que la valoración de la per-

tenencia les provoca alegría y nostalgia a los entrevistados, así como un senti-

miento de privilegio de haber integrado el grupo en la que consideran fue la 

mejor época de las barras bravas en el Perú. 

El estudio no está exento de limitaciones. Primero, los resultados constituyen 

una primera aproximación al fenómeno de estudio desde la perspectiva de los 

exintegrantes de una barra brava. En esa línea, las próximas investigaciones 
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que se desarrollen con otros exintegrantes que ejercieron un rol en años poste-

riores o que se identifiquen con otros equipos de fútbol, permitirá conocer el 

alcance de los hallazgos expuestos. Segundo, los resultados se construyeron con 

base en la narración biográfica de situaciones concretas de la vida de los parti-

cipantes; hubiese sido conveniente integrar otras fuentes de información como 

los documentos personales que hayan podido elaborar durante su pertenencia 

activa a la barra brava. 

Considerando que existe una estigmatización social y académica sobre las ba-

rras bravas y sus integrantes, los resultados que hemos presentado han revela-

do que tienen comportamientos como el liderazgo, el compañerismo, la resi-

liencia y la lucha por sus meta e ideales, que pueden ser potenciados para me-

jorar su participación social e integración en la sociedad. Finalmente, este es-

tudio puede ayudar a formular nuevos asuntos de investigación y aportar en la 

discusión de los hallazgos de investigaciones afines. 

APÉNDICE. GUÍA DE ENTREVISTA 

Datos sociodemográficos 

Código: Fecha de nacimiento: Edad: 

Sexo: Estado Civil: 
Si está Casado/Pareja, ¿A 
qué se dedica su pareja? 

Distrito de Residencia: Nivel educativo: Ocupación actual: 

Hijos: ¿Con quién (es) vive? 
Edad de ingreso a la Barra 
de Fútbol: 

Tiempo activo en la Barra: 
¿Ocupó algún cargo dentro 

de la Barra? ¿Cuál? 

¿Otra afición? (política, filo-

sófica, religiosa, musical) 

 

 

Ejes temáticos y listado de posibles preguntas 

Eje temático Preguntas 

Conocimiento de 
pertenencia a un 
grupo social 

¿Cómo se hizo hincha de la U? ¿Cómo te volviste barrista? 

¿Qué es para ti ser barrista? ¿Cuánto tiempo formaste parte de la 
barra? ¿Cómo fue su proceso de integración a la barra? 

El valor que genera 
pertenecer a este 
grupo 

¿Qué es lo que consideraba usted significativo (valioso) de la barra 
en esa época? ¿Qué significa para ti haber sido barrista en los 90? 
¿Sigue siendo valioso para usted el haber pertenecido a la barra 
en los años 90? ¿Qué de valioso o significativo de tu experiencia en 
la barra has rescatado para aplicar en tu vida?  

El significado 
emocional de esta 
pertenencia 

¿Cómo se siente cuando recuerda su participación en la barra en 
los años 90? 
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Eje temático Preguntas 

Socialización 
¿Hubo cambios en la manera de expresarse y comunicarse al haber 
ingresado a la barra? ¿Es parte de su día a día utilizar los términos 
que empleaba dentro de la barra? 

Identidad social 
positiva 

¿Tenían en claro lo que les diferenciaba de las demás barras? 

¿Ha pensado que las acciones de la barra a la que usted pertene-
cía han sido mejores en comparación a las otras barras? ¿Se sentía 
usted a gusto con la imagen que tenía ante los demás la barra a la 
que pertenecía? ¿Hubo situaciones, conductas o hechos por parte 
de la barra que le generó disgusto, decepción o rechazo? 

Vida actual 

¿Las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, se han visto 
influenciadas por su pertenencia en la barra? ¿Cómo ha influido en 
su vida el haber pertenecido a la barra durante su juventud? (So-

cial, Económico, Familiar) ¿Volvería a pertenecer a la Barra? ¿Vol-
verías a vivir esta experiencia? 

¿Le gustaría pertenecer a la Barra actual? ¿Por qué crees que al-
gunos se retiran? ¿Consideras que vivir esta experiencia es una 
etapa de la vida? Historia de vida actual desde esa etapa. ¿A qué 
se dedica? 
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