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Resumen 

El artículo explora el crecimiento de las barras bravas femeninas en Bogotá, un fenómeno reciente que 

ha transformado el panorama de las tribunas de fútbol. Aunque las barras bravas tradicionalmente han 

sido dominadas por hombres, desde principios de los años 90 mujeres han estado involucradas, ya sea 

por curiosidad o por su pasión por el fútbol. El estudio se centra en las barras femeninas del equipo Santa 

Fe, buscando entender su inclusión en este entorno, su organización y los valores compartidos en estas 

agrupaciones. Se destaca que las barras bravas, tanto masculinas como femeninas, representan más que 

simples aficionados, siendo consideradas incipientes movimientos sociales que reflejan la pérdida de 

sentido en la vida de los jóvenes y desafían las normas de género tradicionales. Además, se examinan los 

patrones de organización y la participación activa de las mujeres en la creación de cánticos y coreografías, 

lo que desafía las concepciones tradicionales de género en estos espacios. 
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La inclusión de mujeres en las barras bravas de Bogotá es un fenómeno relativamente reciente.  Las barras 

bravas femeninas en Bogotá comenzaron a tomar forma a principios de los años 90. Entre las más 

antiguas en el país se encuentran los Comandos Azules No.13 (actualmente llamada Comandos Azules 

Distrito Capital) y la Guardia Albirroja Sur. Algunas mujeres asistían por curiosidad, mientras que otras 

lo hacían por la pasión y la adrenalina que se siente al apoyar a su equipo desde las tribunas. 

Tradicionalmente dominadas por hombres, las estructuras de estas organizaciones comenzaron a abrir 

sus puertas a mujeres que comparten la misma pasión por el fútbol y el apoyo ferviente a sus clubes. Sin 

embargo, hasta 2023, este tema no se ha investigado a profundidad. 

El fenómeno de las barras bravas en Bogotá ha experimentado una transformación significativa con la 

creciente presencia de mujeres (Tiempo, 2010). Este artículo analiza el caso de las barras femeninas del 

equipo Santa Fe y busca arrojar luz sobre lo que se sabe acerca de la inclusión de mujeres en este entorno, 

la organización de las barras bravas femeninas y, además, analiza los valores y símbolos que estas mujeres 

comparten en el contexto de estas agrupaciones. Con tal propósito se examina el tejido organizativo e 

identitario de las barras bravas, identificándolas no solo como actores políticos. También como 

incipientes movimientos sociales (un aspecto poco investigado y en constante aumento).  

Las barras bravas se consideran un movimiento nacido gracias, en parte, a la pérdida de sentido sobre la 

vida de los jóvenes ante un mundo social institucionalizado, lo que los lleva a generar nuevas formas de 

congregación, que tienen como centro al fútbol (Gómez Eslava, 2014). Lo anterior ha sido vinculado con 

normas de masculinidad y se ha interpretado como una “agresión ritualizada” que simboliza disputas por 

identidad, imaginarios y territorios tanto simbólicos como reales (Alabarces, 2014). En ese sentido, el 

fútbol puede llegar a ser una plataforma de expresión emocional extrema, ante la posibilidad de catalizar 

la creación y representación de una lógica simbólica de masculinidad violenta.  
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En términos de organización, las barras bravas femeninas siguen patrones similares a los de las 

masculinas. Participan activamente en la creación de cánticos, coreografías y logística relacionada con los 

eventos deportivos. Sin embargo, su presencia desafía las normas de género tradicionales, lo que ha 

llevado a una revisión de los valores y símbolos dentro de estas agrupaciones. 

Gloria2, una de las entrevistadas minutos previos al clásico capitalino Millonarios frente a Santa Fe del 21 

de octubre de 2023, mencionó que los valores más presentes en el Comité Femenino de la Barra son la 

lealtad, la persistencia, el amor y el aguante (comunicación personal, 21 de octubre de 2023). Los de los 

hombres giran en torno al uso del cuerpo, nuevas palabras y formas de vestir, sumado a una gran 

apropiación de la ciudad que incluye dejar una huella al pintar grafitis. 

Además de lo anterior, Gloria menciona que el trasfondo social de una barra es mover masas desde la 

pedagogía para impactar en la comunidad. Un ejemplo de esto son las actividades recreativas que sacan 

a muchos jóvenes de sus rutinas y situaciones riesgosas en las calles, y además se fomenta la pasión por 

el equipo y la hinchada. Este comité femenino está conformado por aproximadamente 25 mujeres que 

representan la conocida frase de “calidad y no la cantidad”.  

Por otro lado, uno de los medios que utilizan para financiarse es la recolección de donaciones de bolsas 

de dulces de otros miembros dentro de la barra, para posteriormente venderlas. El dinero recaudado se 

destina a niños de escasos recursos, pero acérrimos fans al equipo de Santa Fe.  

La lealtad la viven, al igual que sus compañeros masculinos, con un amor profundo y compromiso con 

los colores y la historia de su club. La teoría de la identidad social desarrollada por Bauman (2005) sostiene 

que las personas tienen una necesidad innata de pertenecer a grupos y que la identidad social se forma 

por medio de la identificación con ciertos grupos. En el contexto de las barras bravas femeninas, las 
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mujeres que se unen a estas estructuras pueden identificarse profundamente con el grupo, al compartir 

valores y símbolos que fortalezcan su sentido de pertenencia y unidad. 

Las barras bravas, ya sean masculinas o femeninas, comparten una identidad colectiva basada en el amor 

por el equipo y la pasión por el fútbol. La inclusión de mujeres ha enriquecido esta identidad, agregando 

perspectivas y voces diversas desde el aguante, que es la capacidad de seguir al equipo, sin importar si 

ganan o si pierden.  

En resumen, las barras bravas femeninas en Bogotá no solo desafían las expectativas tradicionales 

asociadas con el fútbol y el género, sino que también representan un microcosmos que cuestiona 

estereotipos sociales de violencia y desorden. Estas mujeres, lejos de conformarse con los estereotipos, 

están liderando una revolución silenciosa3 en las gradas, desafiando las normas de género y contribuyendo 

a una transformación en el pensamiento de aquellos que se atreven a saber más de estos grupos. Así, estas 

mujeres no solo son apasionadas seguidoras del fútbol, sino que también nos llevan a evolucionar nuestras 

ideas preconcebidas sobre el papel de género en los espacios sociales y deportivos. 
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