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Fútbol, poder y comunicación: miradas críticas, 
resortes históricos
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En el contexto de extrema fragmentación, aceleración y monetización en el que vivimos, resulta difícil 
pensar en un ámbito sociocultural más saturado de textos e imágenes que el fútbol. Tal y como vatici-
naron Roland Barthes y Umberto Eco, el imaginario deportivo ha pasado a ocupar un lugar dominante 
en los modos de vida y los hábitos comunicativos de las sociedades contemporáneas, generando toda 
una sintomatología que desborda la práctica deportiva y atraviesa procesos de globalización econó-
mica y geopolítica extremadamente complejos a escala mundial. De forma más específica, destaca la 
proliferación exponencial de productos culturales y de obras audiovisuales focalizadas en personajes, 
historias y lugares clave del mundo del fútbol, con una gran incidencia dentro de la esfera pública, tanto 
en España como en múltiples países de Europa y Latinoamérica. Al rol hegemónico que las retrans-
misiones en directo y el periodismo deportivo tenían ya desde hace años, se ha sumado en la última 
década una escalada de producciones fílmicas y televisivas (biopics, docuseries, realities, series de 
ficción) que pueblan los catálogos de los principales operadores de contenido online y generan ruido y 
debate público en redes sociales. De modo que la teoría histórica de Norbert Elias y Eric Dunning sobre 
el deporte como gran cauce del proceso civilizador se ve actualizada por su absoluta centralidad en el 
proceso “mediatizador” actual.

Ante esa tesitura, nos parece fundamental articular discursos críticos que aporten, a través de la 
investigación académica, un contrapeso bien documentado e históricamente determinado frente a la 
hegemonía de lo efímero y lo superficial. Es decir, contrarrestar la saturación visual y mediática de lo 
deportivo en nuestro día a día (de las tertulias radiofónicas a los anuncios que pueblan las ciudades, 
del scroll infinito a los directos en los bares) mediante el trabajo sobre corpus concretos y evidencias 
visibles, sobre figuras, textos e imágenes que determinaron y siguen determinando la compleja sim-
biosis entre el mundo del fútbol y las estructuras de poder. Ese fue, sin duda, el punto de partida del 
presente monográfico: estimular y recoger diversas investigaciones que, desde ámbitos transversales 
como la comunicación, la historia cultural, los estudios de género o los estudios fílmicos y audiovisua-
les, analicen de qué formas incide el imaginario futbolístico en la agenda mediática de múltiples países, 
abordando tanto el pasado y el presente de España (donde el fútbol está profundamente imbricado en 
el tejido político-económico) como otros casos de estudio a nivel internacional. Abrir, por tanto, nuevas 
vías de estudio sobre un tema cuya altísima complejidad en cuanto a significantes de clase, género y 
construcción nacional requiere de una mirada crítica. Consideramos relevante que las investigaciones 
en torno al fútbol y la política incorporen una perspectiva interdisciplinaria, que permita no solo abordar 
la complejidad de las categorías de clase, género y nación de manera aislada, sino también analizar 
cómo interactúan entre sí para construir realidades sociales más profundas y matizadas tal y como hizo 
Sara Ahmed.

Pero, como ocurre siempre que se edita o se coordina un monográfico con múltiples artículos, el 
objetivo inicial no siempre se corresponde con la forma final, sino que se transforma y toma nuevas 
direcciones. Tanto el tipo y la cantidad de artículos recibidos tras el call for papers, como las decisiones 
tomadas durante el proceso de edición, arrojan algunas conclusiones que nos gustaría compartir en 
este texto introductorio. En primer lugar, la cantidad de material recibido desbordó totalmente nuestras 
expectativas, pues se recibieron más de una treintena de manuscritos que, teniendo en cuenta que los 
monográficos de Historia y Comunicación Social suelen integrar una decena de artículos, han motivado 
un proceso de selección difícil con una tasa de aceptación bastante baja. Tras un primer filtrado que 
atendía a criterios de calidad y adecuación teórico-metodológicos, ha sido fundamental el papel de las 
expertas y expertos que realizaron los informes de revisión ciega: un trabajo generoso y desinteresado 
que no sólo ha ayudado a filtrar qué textos publicar sino también y, sobre todo, a mejorar la estructura y 
el contenido de los artículos aportando comentarios, detectando errores y sugiriendo cambios.
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En segundo lugar, y en cuanto a la distribución temática, es importante señalar que pese a que hu-
biésemos querido que algunos temas, corpus y ámbitos geográficos tuviesen más peso en el número 
final (por ejemplo, estudios de caso sobre países africanos, o análisis de la producción y reapropiación 
de imágenes a través de redes sociales), no se recibieron manuscritos acerca de algunas cuestiones 
que contemplaba el CFP inicial, y que, por tanto, no han podido cubrirse. En ese sentido, el criterio que 
ha prevalecido es el de la calidad y la originalidad de los textos. Es decir, que, al seleccionar los artícu-
los, no hemos asignado cuotas previas que garantizasen un determinado tipo de variedad temática o 
geográfica, sino que lo que ha primado ha sido la relevancia de las aportaciones históricas, sobre todo 
cuando documentaban fuentes y materiales inéditos o poco estudiados (mediante el trabajo de archivo, 
por ejemplo). De ahí que el número incluya diversos textos centrados en el papel del imaginario futbo-
lístico durante el franquismo y otros períodos de la historia de España, así como varios análisis sobre la 
relevancia histórica del mismo en otros países europeos como Italia. Por la misma razón, varios artículos 
se centran en cuestiones y problemáticas de género, ya sea desde su contextualización histórica (como 
en el caso de las pioneras del periodismo deportivo) o desde el análisis cualitativo y cuantitativo de ca-
sos más contemporáneos (como el documental protagonizado por Alexia Putellas, el caso Rubiales y el 
movimiento #SeAcabó en la prensa, o series de televisión como Ted Lasso). Sin olvidar estudios de la 
producción audiovisual sobre grandes figuras latinoamericanas (Higuita, Maradona), así como artículos 
que abordan análisis de caso del ámbito internacional (Kosovo, Arabia Saudí), desde disciplinas diversas 
como las relaciones internacionales y la publicidad.

También nos gustaría compartir algunos datos en cuanto a la distribución de género de los artículos y 
su relación con las hondas raíces heteropatriarcales de la temática abordada. Esta es una cuestión fun-
damental, y más teniendo en cuenta que uno de nosotros acaba de coordinar hace pocos meses un nú-
mero monográfico para otra revista titulado “Mujeres y deporte en los medios audiovisuales” (L’Atalante 
37, Enero 2024). Partiendo de que el título del CFP y del número propiamente es “Fútbol, poder y comu-
nicación”, sin que se enfatice de forma explícita la perspectiva de género (aunque sí se hizo en el texto 
del call y la bibliografía), se concluye que esta temática sigue arrastrando un marcado desvío patriarcal, 
pues entre los más de treinta artículos recibidos inicialmente había un 73% de autores hombres y un 
27% de mujeres. Tras el proceso de selección y revisión ciega, ese porcentaje se modificó levemente, 
aumentando la participación de autoras hasta un 34% (por un 66% de hombres) en el número final pu-
blicado. Los datos hablan por sí mismos, y aunque cada cual pueda hacer su propia interpretación sobre 
si son porcentajes alto o bajos en relación con el peso de lo masculino en el imaginario futbolístico (y so-
bre todo en las estructuras de poder que lo sustentan), es indudable que, todavía en 2024 y también en 
el ámbito de la investigación académica, la palabra “fútbol” sigue marcadamente connotada en cuanto 
a la identificación, la participación y la visibilidad de mujeres y hombres. Como dato final, más positivo 
y paritario comparado con los porcentajes anteriores, cinco de los trece artículos publicados en el mo-
nográfico tienen autoría o coautoría femenina, de manera que casi un 40% de las investigaciones aquí 
presentadas vienen firmadas por mujeres.

Finalmente, y junto al reconocimiento anterior a las revisoras y revisores, queremos agradecer el es-
fuerzo y la profesionalidad de dos colectivos que han apoyado la edición de este número desde la sala 
de máquinas. Por un lado, el equipo de la revista Historia y Comunicación Social, que ha hecho que el 
proceso de edición haya sido concreto, ágil y cálidamente humano. Por otro, el proyecto de investiga-
ción FUCAV - Fútbol y cultura visual en el franquismo: discursos de clase, género y construcción nacional 
en el cine, la prensa y los noticiarios 1939-1975 (PID2020-116277GA-I00), desarrollado en la Universitat 
Pompeu Fabra y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal. 
Gracias al apoyo y a la conciencia crítica de ambos, nos gustaría pensar que este número no es sólo una 
suma de textos sino un espacio común donde diversas autoras y autores (sus verdaderos protagonistas) 
aportan miradas críticas y perspectivas históricas complementarias sobre el fútbol, sus poderes y sus 
imágenes.
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