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Resumen 

Este trabajo busca realizar una aproximación al proceso de construcción de identidades en 
Colombia, tomando como hipótesis que la radio deportiva, a través del evento de la Vuelta a 
Colombia en bicicleta, contribuyeron a forjar una identidad regional del centro del país, en 
particular del altiplano cundiboyacense, que luego fue extendida y aceptada por los márgenes 
nacionales y que puede verse reflejada hoy internacionalmente. El presente trabajo toma como 
eje temporal La Vuelta a Colombia en Bicicleta entre los años de 1951 y 1960, y espacialmente, 
dentro del triangulo Bogotá - Medellín – Cali, la zona conocida como el altiplano Cundiboyacense 
que comprende los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Eje del poder político 
administrativo del país, y reconocida nacional e internacionalmente por ser cuna una gran 
cantidad de los mejores ciclistas profesionales del país, como son Efraín Forero Triviño, Lucho 
Herrera, Oliverio Rincón, Patrocinio Jiménez, Fabio Parra, Álvaro Pachón, Miguel Samacá, 
Roberto Buitrago, y más recientemente, Nairo Quintana y Egan Bernal por nombrar algunos. 

Palabras clave. 

Radio, identidad, territorio, cultura, ciclismo, élites, nación, deporte 

 

Abstract 

This research project seeks to make an approach to the process of identity construction in 
Colombia, if sports radio, through the event of La Vuelta a Colombia en Bicicleta, contributed to 
forging a regional identity from the center of the country, from the Cundiboyacense highlands, 
which was later extended and accepted by the national margins, which can be seen reflected 
today internationally. The present work takes as a temporal axis La Vuelta a Colombia en Bicicleta 
between the years 1951 and 1960, and spatially, within the Bogotá - Medellín - Cali triangle, the 
area known as the Cundiboyacense highlands that includes the departments of Boyacá and 
Cundinamarca. The axis of the administrative and political power of the country, and the birthplace 
of many the best professional cyclists in the country, such as Efraín Forero Triviño, Lucho Herrera, 
Oliverio Rincón, Patrocinio Jiménez, Fabio Parra, Álvaro Pachón, Miguel Samacá, Roberto 
Buitrago, and recently, Nairo Quintana and Egan Bernal to name a few of them. 

Key Words. 

Radio, identity, territory, culture, cycling, élites, nation, sport 

 

Résumé 

Ce travail cherche à faire une approche du processus de construction identitaire en Colombie, en 
supposant que la radio sportive, à travers l'événement du retour en Colombie à vélo, a contribué 
à forger une identité régionale au centre du pays, notamment à partir des hauts plateaux de 
Cundiboyacense, qui ont ensuite été étendus et acceptés par les marges nationales et qui se 
reflètent aujourd'hui au niveau international. Le présent travail prend comme axe temporel Le 
Tour de Colombie à Vélo entre les années 1951 et 1960, et spatialement, dans le triangle Bogotá 
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- Medellín - Cali, la zone connue sous le nom de montagnes Cundiboyacense qui comprend les 
départements de Boyacá et Cundinamarca. Axe du pouvoir politique administratif du pays, et 
reconnu au niveau national et international pour être le berceau d'un grand nombre des meilleurs 
cyclistes professionnels du pays, tels que Efraín Forero Triviño, Lucho Herrera, Oliverio Rincón, 
Patrocinio Jiménez, Fabio Parra, Álvaro Pachón, Miguel Samacá, Roberto Buitrago, et plus 
récemment, Nairo Quintana et Egan Bernal pour n'en citer que quelques-uns. 

Mots-clés. 

Radio, identité, territoire, culture, cyclisme, élites, nation, sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 IV 

 
Índice 

 
 

1. INTRODUCCIÓN         pág. 1 

 
1.1 Presentación de la investigación       pág. 1 

 
1.2 Objetivos e hipótesis         pág. 3  

 
2. METODOLOGÍA         pág. 4 

 
3. CAPITULO 1: IDENTIDAD, REGIÓN Y NACIÓN     pág. 6 

 
3.1 El Altiplano Cundiboyacense        pág. 9 

 
4. CAPITULO 2: DEPORTE E IDENTIDAD      pág. 11 

 
4.1 El Uso Político del deporte        pág. 12 

 
4.2 El ciclismo como referente de identidad y los ciclistas como héroes deportivos pág. 19 

 
5. CAPITULO 3: LA RADIO, IDENTIDAD Y DEPORTE    pág. 21 

 
5.1 La Radio en sus Inicios        pág. 21 

 
5.2 La Radio en Colombia        pág. 22 

 
5.3 La Radio Deportiva en Colombia       pág. 31 

 
6. CAPITULO 4: LA VUELTA A COLOMBIA 1950-1960    pág. 35 

 
6.1 La Violencia, la Radio, la Vuelta y una nación imaginada    pág. 38 

 
7. CONCLUSIÓN         pág. 42 

 
8. BIBLIOGRAFÍA         pág. 44 

 
9. ANEXOS          pág. 52



 

 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación del Tema de Investigación 

La radio en Colombia tiene tanta importancia, que es difícil de imaginar otro medio de 
comunicación que haya impactado tanto la vida diaria de las gentes y la conformación de la 
identidad regional y nacional de un país. Desde los hechos políticos y noticiosos de relevancia, 
los desastres naturales, las radionovelas, las transmisiones deportivas y culturales, la música, la 
educación a distancia de una población mayoritariamente rural y con escaso acceso a la 
educación formal presencial de la época, hasta el reconocimiento geográfico del país y sus 
rasgos humanos, culturales y sociales. La radio ayudó a dar vida y forma a la nación imaginada 
colombiana (Anderson 1993), al imaginario colectivo regional y nacional, mediante las ondas 
hertzianas que consigo, llevaban el mensaje procedente de los micrófonos ubicados más allá de 
las montañas, en estudios cerrados. 

Hay que comprender y conocer que la cordillera de los Andes, que atraviesa toda Suramérica 
como un solo sistema montañoso, se divide en tres ramales justo en el territorio colombiano. 
Según el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, Colombia posee una extensión de 1.142.748 
km2, un estimado de fronteras de 6.672 km y una línea costera de 3.208 km. Su superficie, 
actualmente se ubica en el puesto 26º a nivel mundial y 4º a nivel suramericano.  

Gran parte de las ciudades y pueblos del país fueron fundadas por los conquistadores sobre 
asentamientos indígenas, en un principio sobre la costa Atlántica y de ahí, en los fértiles valles 
sobre las cordilleras occidental, central, y oriental para luego irse extendiendo hacia el Pacifico, 
los Llanos Orientales y la Amazonía. Debido a esa separación natural de los territorios, al 
encuentro poblacional de criollos blancos, campesinos mestizos, indígenas y afrodescendientes, 
existen en el país unas identidades regionales y unos arraigos culturales muy fuertes e 
identificables. La zona paisa (Antioquia y el eje cafetero), la Costa Norte, los llanos, el Tolima 
Grande, el Gran Cauca, el altiplano cundiboyacense (Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, DC). Sin 
embargo, encontramos también en investigaciones como las de Alfonso Munera (2005) y Cristina 
Rojas (2001) evidencia de cómo luego de la independencia, las elites políticas e intelectuales del 
siglo XIX construyeron un discurso de identidad nacional centralista que debió ser adoptado por 
las periferias, y que le aseguró el poder político a dicha elite criolla blanca. 
 
Figura N.1 Mapas de Colombia (Relieve – Regiones – Departamentos por región)  
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Para entender el impacto de la radio en el recuento histórico nacional, y como vehículo 
propagador de identidad del centro hacia la periferia en Colombia, según la historiadora Diana 
Uribe (2018), tres de los más importantes hechos que fueron trasmitidos por la radio en directo, 
y que marcaron un camino de transformación tanto regional como nacional, fueron (1) la guerra 
entre Colombia y Perú a principios de los años treinta, que devino en la reconstrucción de la 
armada y al reconocimiento de los llamados Territorios Nacionales, que luego se constituyeron 
políticamente, en departamentos con naturaleza jurídica y Constitucional en un ejercicio de 
soberanía política. Todo este proceso fue transmitido por la radio; (2) la muerte del cantante y 
actor argentino Carlos Gardel en la ciudad de Medellín el 24 de junio de 1935, fue también un 
hecho que marcó la identidad cultural de toda Antioquia y el eje cafetero. De hecho, según Simón 
Collier (2003) y varias publicaciones de portales noticiosos como diariolibre.com, minuto30.com, 
tangoreporter.com, hubo gente que llegó al suicidio al escuchar la noticia en la radio. Pero más 
allá de eso, la cultura paisa tiene un férreo arraigo con el tango como expresión musical y estilo 
de vida; y el hecho que partió en dos la historia del siglo XX en Colombia: (3) El Bogotazo, el 9 
de abril de 1948 en el marco de «La Violencia Partidista», que comenzó en 1936 y terminó en 
1958 con el Frente Nacional, un acuerdo entre Liberales y Conservadores para turnarse el poder 
cada cuatro años. Algunos historiadores, sin embargo, lo sitúan en 1953 cuando tomó el poder 
el Gral. Gustavo Rojas Pinilla. 

El líder Liberal Jorge Eliecer Gaitán era un hombre de radio también. Sus discursos, dotados de 
una poderosa e impactante oratoria, eran seguidos por el pueblo a través de la radio casi con 
devoción, pues de acuerdo con su condición popular, la gente veía en este líder una esperanza 
de cambio social y reivindicación colectiva. Gaitán encarnaba un espíritu colectivo frustrado por 
el enquistado y poderoso establecimiento liberal y conservador, y sus esperanzas estaban 
fundadas en sus propuestas de justicia social y equidad para los más vulnerables. Su asesinato, 
el 9 de abril de 1948, desató una escalada de violencia, protestas, desórdenes y represión en la 
ciudad de Bogotá de gigantescas proporciones. Si bien el número de muertos durante esos tres 
días no está claramente establecido, se acerca a 3000 en total. La muerte de este líder fue 
conocida en simultáneo, no solo en la ciudad sino en el país entero por medio de la radio. Muchos 
medios que eran cercanos a los partidos políticos culpaban mutuamente a los dirigentes 
contrarios y enardecían las turbas de manera incesante, lo que prolongó aún más el estallido 
social y generó que de Bogotá, también se propagara a otras regiones del país..  

De ahí que sea el medio de preferencia suprema para saber lo que está pasando al instante; la 
radio es, pues, la inmediatez de la historia de manera emocional, pero creíble y, así no se esté 
presente en el escenario y no se tenga la calidad de testigo de excepción. Simplemente, es la 
voz, entonación y emoción del locutor, el sonido, su naturaleza sugestiva que hace de la 
trasmisión un espectáculo de información.  

Luego, la radio es un lugar muy importante para enmarcar un hecho político que va dando forma 
a un pueblo como tal, pues en ella el archivo sonoro se convierte en un patrimonio colectivo de 
realidades y fantasías. Además, a través de ella se logró que un vigoroso imaginario colectivo 
tomara forma y se incorporara como una herramienta no solo de comunicación e información 
global, sino de expresión regional. Fue la radio, incluso, clave en el desarrollo económico y social, 
pues por medio de ella se transmitieron programas que capacitaron al campesino colombiano, 
olvidado por el Estado y por la misma sociedad capitalina. Por medio de ella también se hacían 
llegar mensajes a la gente que vivía en veredas alejadas e incomunicadas: la gente dejaba 
recados en las emisoras que eran leídos por los locutores y la gente en las zonas lejanas, 
escuchaban los programas, y se enteraban de inmediato, mucho más rápido que si enviaban los 
recados con alguien. 
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Por otra parte, la radio deportiva (al igual que las radionovelas) cambió no solo la manera de 
escuchar la radio en Colombia, sino que también modificó la forma de encarar la vida diaria, ya 
que la gente organizaba sus actividades de tal modo que estuviese libre a la hora de su emisión 
preferida. Además, fue un generador de unión y orgullo de las personas en torno a su equipo o 
a su ciclista regional, incluso en épocas de La Violencia partidista. 

Desde las primeras trasmisiones radiales deportivas en el marco de los juegos Bolivarianos de 
1938, el inicio del campeonato rentado nacional de fútbol en 1948 y sobre todo con la Vuelta a 
Colombia en bicicleta. Éste último es transcendental a la hora de establecer parámetros de 
identidad colectiva y una idea geográfica regional. El escritor y periodista Juan Gossain en 
entrevista para el documental de 2017 «La voz de todos. Historia de la radio en Colombia» 
producido por Caracol TV, expresaba que las transmisiones radiales de la Vuelta a Colombia 
ayudaron a entender a Colombia como un todo. Permitieron conocer el territorio nacional. Dice 
Gossain «La Vuelta a Colombia juntó a todos los colombianos a través del radio (…) La Vuelta a 
Colombia enseñó a los colombianos a escuchar radio, esa es la verdad histórica».  

Es importante entonces, abordar el tema de la radio deportiva como uno de los elementos más 
importantes a la hora de entender a Colombia por medio de sus regiones, para entenderla 
territorialmente, para justificar sus realidades, alegrías y tragedias y sus propios fenómenos 
sociales de evidente complejidad. 

Si bien se han realizado estudios de todo tipo y desde distintos enfoques sobre el fenómeno de 
la radio en Colombia, al momento de evaluar las fuentes no se encontraron referentes, más allá 
de los estudios realizados por el Dr. David Quitián en su trabajo de doctorado para la Universidad 
de Fluminense, cercanos al proyecto de investigación aquí planteado. Es decir, enfocado 
específicamente en el tema del proyecto de identidad nacional propuesto a partir del discurso de 
las élites del centro, radio deportiva y La Vuelta a Colombia. Esto le permite al presente trabajo 
brindar un aporte importante para llenar un «vacío» historiográfico. 

Por todo lo anterior y entendiendo la importancia de la radio como medio masivo de 
comunicación, el ciclismo como deporte y la Vuelta a Colombia como evento aglomerador de 
multitudes, surgen las siguientes preguntas: ¿de qué manera se ha conformado la identidad 
nacional?¿Cuál ha sido el rol de la radio deportiva en el proceso de construcción de la identidad 
regional y nacional? ¿Cómo la radio se diferencia de otros medios de comunicación en 
Colombia? ¿Porqué la radio se adecúa tan bien a las necesidades de comunicación y conexión 
en Colombia? ¿Cuál ha sido el impacto y el aporte social y cultural de la radio deportiva y de la 
Vuelta a Colombia, en el proceso de construcción de identidad nacional desde el centro hacia los 
márgenes de la nación?. 

1.2 Objetivos e Hipótesis 

Este trabajo de investigación tiene como objetivos el abordar el fenómeno de la radio en Colombia 
desde los espacios de la radio deportiva y su relación con la formación de identidad. También 
busca analizar la importancia de la radio deportiva en Colombia como fenómeno de masas. 
Además de ello, entender la relación de la radio con el territorio tomando como base de estudio 
la radio deportiva, la Vuelta a Colombia en bicicleta y la identidad del centro andino colombiano. 

Luego, este trabajo intenta centrarse en probar como hipótesis que la radio deportiva y, a través 
del evento de la Vuelta a Colombia en bicicleta, contribuyeron a forjar una identidad regional del 
centro andino del país, en particular del altiplano cundiboyacense, que luego fue extendida y 
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aceptada por los márgenes nacionales y que puede verse reflejada hoy internacionalmente con 
el auge de nuevos héroes deportivos que compiten en las grandes vueltas, todo esto como reflejo 
del fenómeno de construcción del estado-nación, a partir del territorio central (eje del poder y de 
las elites) y se expandió hacia las regiones. Aquí se busca establecer la manera en que la radio 
deportiva fundamentalmente colaboró en la formación del orgullo regional, al reconocimiento del 
héroe deportivo y a la construcción de representaciones del territorio que era más imaginario que 
real para las persona de la época.  

 

2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo y su desarrollo metodológico están pensados desde una perspectiva 
cualitativa, dado que los resultados obtenidos a través de esta metodología propician la 
exploración en profundidad del objeto de estudio partiendo de lo particular a lo general, 
analizando cada uno de los significados y las realidades subjetivas que se encuentran al hacer 
una aproximación a los temas de investigación, a los sujetos y a sus interacciones sociales y 
personales. 

 El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 
visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 
grabaciones y documentos. Es naturalista, porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o 
ambientes naturales y cotidianidad, e interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función 
a los significados que las personas les otorguen. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010:10) 

Establecida la metodología desde la cual abordar el tema de este trabajo y su validez, se abordó 
este en tres frentes para la recolección de los datos y su análisis, teniendo en cuenta que se trata 
de establecer un acercamiento a la relación entre radio, enfocado en la radio deportiva, Vuelta a 
Colombia en Bicicleta como evento catalizador, y la construcción de identidades en Colombia:  
En primer lugar, la obtención de datos estuvo basada en la técnica de búsqueda documental. 
Gran parte de las fuentes de información recabadas que se utilizaron, fueron recopiladas online 
dados los cierres por la emergencia sanitaria del Covid-19. En el proceso de investigación, se 
revisó bibliografía justamente acerca del proceso de construcción de identidad regional-nacional, 
con autores como por ejemplo Álvaro Fernández Bravo y Homi Bhabha, al igual que bibliografía 
centrada ya más en el caso colombiano de los siglos XIX y XX, con autores tales como Cristina 
Rojas y Alfonso Munera, Julio Arias Vanegas, Peter Wade, German Palacios.   

Por otro lado, también se realizó una extensa búsqueda documental acerca de la historia de la 
radio en Colombia, la radio deportiva en Colombia y sobre el ciclismo en el país, incluso antes 
de la creación de la Vuelta a Colombia en Bicicleta, y por supuestos, sobre dicho evento. Muchos 
datos relevantes se lograron encontrar en las bases de datos de las bibliotecas, videotecas y 
fonotecas en línea de instituciones como el Banco de la República en su red cultural, en el Archivo 
Nacional de Colombia y en los archivos de Señal Colombia y Señal Memoria de la RTVC, y los 
medios principales de comunicación en el país como la Radio Cadena Nacional (RCN) el circuito 
Todelar (ya fuera de servicio) o la Cadena radial Colombiana CARACOL, y medios de prensa 
como los periódicos El Tiempo, El Espectador, El País, entre otros, que han formado parte de la 
historia misma como partícipes del desarrollo de la radio a nivel nacional y de las 
telecomunicaciones. Entre ellos se encuentran, como fuentes documentales primarias, vídeos de 
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la época, entrevistas a deportistas, narradores y periodistas, grabaciones y archivos sonoros de 
narraciones deportivas de la época, archivos sonoros y visuales noticiosos y artículos de prensa. 

Como fuentes secundarias se revisaron estudios realizados acerca de la historia de la radio 
colombiana, como por ejemplo los desarrollados en podcast por la historiadora colombiana Diana 
Uribe, diferentes documentales sobre radio hechos para televisión y radio, en pro de recoger de 
ellos los aspectos más relevantes acerca del tema de investigación. Se revisaron artículos e 
imágenes publicitarias de la época que se lograron encontrar en sitios web. Muchas de estas 
fuentes también corresponden a material desarrollado y puesto al servicio público por la Red 
Cultural del Banco de la República y el Sistema de Medios Públicos de la RTVC para Señal 
Colombia, Señal Deportes y Señal Memoria. 

Dentro del estudio de la bibliografía se revisaron documentos de corte investigativo y/o científico, 
como artículos, ensayos compilados en libros académicos, ponencias y trabajos de posgrado 
como «O rádio, o esporte e a nação: a invenção da pátria colombiana através de transmissões 
radiofônicas de futebol e ciclismo na época de “La Violência” (1948-1962)» del doctor David 
Quitián, textos periodísticos de interés general publicados como «La leyenda de los escarabajos: 
100 grandes momentos del ciclismo colombiano» del periodista Mauricio Silva Guzmán, que 
recopila muchos datos sobre lo realizado por los corredores nacionales en su larga historia de 
triunfos;  «Historia del fútbol colombiano 70 años» del periodista Guillermo Ruiz. Entre otros, que 
también se revisaron, se encuentran algunos blogs que, aunque no se consideran fuentes 
académicas, brindaron algunos datos relevantes en pro de dar con algunas fuentes para este 
trabajo, ya que los que se han revisado, son realizados por periodistas y asociaciones ciclísticas 
que conocen del tema y tienen un nivel de reconocimiento general. 

Respecto a la estructura del presente trabajo, constará de cuatro partes. En el primer capitulo se 
realizará una aproximación, a partir de varios autores, acerca de la construcción de la identidad 
regional-nacional en Colombia a partir del proyecto identitario establecido por las élites del centro 
y cómo se buscó que éste fuese adoptado por los márgenes. Los llamados territorios nacionales, 
centrándonos luego en el altiplano cundiboyacense. El segundo capitulo se enfocará en la 
utilización política del deporte por parte de las élites políticas a nivel general y a nivel colombiano, 
se revisará y se realizará un acercamiento acerca del ciclismo como referente de identidad 
nacional y los ciclistas como héroes deportivos en Colombia. Por otra parte, en el capitulo tercero 
realizaremos un breve repaso por la historia de la radio deportiva en Colombia, específicamente, 
la que cubrió el ciclismo y la Vuelta a Colombia en Bicicleta entre 1951 y 1960. Con ello, se busca 
identificar el rol crucial que ha tenido la radio deportiva en la construcción de la identidad nacional 
y las representaciones sociales y espacial. Finalmente, el capitulo cuarto estará dedicado al 
evento de la Vuelta a Colombia en bicicleta y su importancia como referente de identidad nacional 
colombiana. 
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3. CAPITULO 1: IDENTIDAD REGIÓN Y NACIÓN 

La constricción de la identidad nacional colombiana ha pasado por diferentes fases a través de 
estos doscientos años. Tal vez se podría hablar de dos momentos: uno que abarcaría todo el 
recuento histórico nacional desde sus comienzos en el siglo XIX, hasta finales de los años 80’s 
del siglo XX, y otro a partir de los años 90’s cuando el país dejó de ser una nación rural y cerrada, 
y que con la llegada de la Constitución Política de 1991, lentamente, las élites nacionales 
cedieron espacios nuevos a comunidades excluidas, y se empezó a revisar la historia nacional 
desde perspectivas que no habían sido tenidas en cuenta en el relato histórico (Munera, A. 2005: 
17).  

En un primer momento, la formación de la identidad nacional se vio mediada por la construcción 
de un discurso centralista generado por la representación establecida por parte de las élites 
políticas e intelectuales del siglo XIX, que legitimaron el proyecto de nación republicana, a partir 
de unas figuras históricas y su visión de lo que era o no era la nación y hacia donde se debería 
conducir. Las bases de la historia colombiana recaen siempre sobre elementos de la colonia 
entre las relaciones del Imperio y las élites criollas, las batallas, los héroes y sus discursos y 
eventos desarrollados por dichas elites sobre todo en el área andina, donde se encontraban los 
centros de poder (Santa Fe, Santander, Tunja, Popayán, entre otros), ignorando la visión de 
aquellos que se encontraban en los márgenes de dicho centro elitista y que sin duda, participaron 
también en las luchas independentistas y que además, queriendo o no, también hacían parte del 
paisaje geográfico del proyecto nacional. 

 …los criollos no sólo se levantaron en pos de la nación sino que, además, fueron los únicos pensadores y sus 
únicos conductores. ¿y las gentes del pueblo? ¿qué papel representaron los sectores subalternos en esta 
historiografía? Pues no aparecen por ninguna parte, no existen… 

          Munera A. (2005:16)    

Las comunidades afro e indígenas, los campesinos, los mestizos, no fueron tenidos en cuenta 
dentro del relato histórico, más que para representar a la masa, a la turba que, violentamente se 
formó en frente de los cañones, a ordenes de sus comandantes: los héroes cuyos nombres hacen 
parte de calles, barrios, escuelas obras de infraestructura, para los cuales se han erigido 
monumentos conmemorativos y que están siempre presentes en las lecciones de historia que se 
recibe desde la educación primaria. 

Como lo indica Alfonso Munera (2005), ese discurso de nación construido ladrillo a ladrillo por 
las élites, fue también necesario para legitimar el proyecto civilizador de las élites a través de la 
imposición de un «constructo ideológico» (Rojas, C. 2001:17) y naturalizar quienes serían los 
llamados a gobernar. También, para normalizar la violencia con que este discurso de identidad 
nacional se llevó a las regiones periféricas, sobre todo en aquellas que no se enfilaban 
completamente con los postulados civilizadores de las élites. Postulados alineados con 
Occidente. Es decir, cultura, religión, cosmovisión, orden, etc.  

Julio Arias (2007), apoya esta tesis al indicar que las élites nacionales buscaban orientar la 
construcción discursiva de la nación, y ayudarse a generar a su vez un orden nacional, incluyente 
o excluyente, a partir del cual también se estableció un orden socio-político jerárquico entre elite 
y pueblo, puesto que:  



 

 

7 

la cuestión de la identidad o, mejor, si se prefiere destacar el proceso de sujeción a las prácticas discursivas, y 
la política de exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar, la cuestión de la identificación se reitera 
en el intento de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas (Hall y Du Gay 1996:15).  

Así entonces, se fue configurando la idea de la nación colombiana como un pueblo de 
«regiones», desde los cuales se generan sentimientos de pertenencia, de identificación 
comunitaria y de orgullo en torno a ideales que les permite a los individuos reconocerse e 
identificarse con los otros. 

En ese sentido, las élites construyeron una idea del estado-nación desde el centro hacia las 
periferias, a través de la imposición de una idea transmitida, haciéndose un discurso de identidad 
nacional blanca-occidentalizada (Rojas, C. 2001:12), que consolidó y aseguró dicho poder a los 
criollos nacidos en Colombia de padres españoles a partir del abolengo como primer criterio de 
separación (Arias, J. 2007:17), por medio del conocimiento (educación), género, y raza sobre el 
resto de la población. Una idea de país entendida, visualizada y narrada a partir del centro 
hegemónico y que podría ser reconocible por las gentes en las periferias. «Esto es Colombia». 
Educación: puesto que eran los únicos con acceso a ella; género: puesto que sólo los hombres 
podían gobernar. Las mujeres eran por tanto excluidas socialmente; y raza: dado que los no 
blancos era vistos como inferiores, lo que además también presentaba justificación noble para 
ejercer y legitimar practicas violentas sobre estos grupos de la población. Aquellos que fueron 
excluidos, fueron confinados a resguardos indígenas y territorios alejados de la mano del 
gobierno como la costa pacífica donde se asentaron indígenas y poblaciones afro, impactando 
en el tiempo en un desarrollo totalmente desigual. Munera (2005) plantea en este sentido que: 

El creciente predominio económico y político de las ciudades andinas, después del triunfo de la independencia, 
y la pobreza secular de los extendidos territorios llanos y selvas de tierra caliente fueron factor clave en la 

capacidad de dispersión del pensamiento criollo sobre el resto del país (Munera 2005).  

La racialización como factor compartido por las elites de las ciudades andinas principalmente, y 
que todavía hoy es un factor diferenciador no solo cultural sino sociopolítico y económico, fue 
primordial para establecer el discurso de identidad nacional y, como se mencionó antes, fue 
necesario para constituir los criterios de quien puede gobernar y diferenciar quien no; de qué es 
Colombia y qué no es, y de cómo es ser o no colombiano. Rojas, C. (2001:273-274) plantea en 
ese sentido que «Los indígenas eran considerados estúpidos, sumisos y con poca capacidad de 
trabajo. De los zambos se pensaba que eran perezosos, negligentes y sin ley». 

Ya habiendo encontrado esas nuevas categorías diferenciadoras, nace un discurso del centro y 
de los márgenes. Este discurso, aunque inventado, dado el desconocimiento real del otro ya sea 
por razones culturales, vivenciales, de distancia geográfica, o porque simplemente no era 
necesario, es fundamental para fundar una idea de nación que, aunque abstracta, sí unificadora 
e imperativa como piso de la nación colombiana y ejercer soberanía, dominio y poder sobre los 
territorios, que aún para entonces eran parte del imaginario geográfico nacional. De esa manera 
la idea de nación de las elites del centro fue irradiada en un proceso que busca que la apropiación 
de esta por parte de los márgenes, con alguna suerte de intermediación cultural que permita el 
acople de aquello que distancia las diferencias regionales de la periferia y el centro. Y así, tanto 
la una como la otra, ir adoptando símbolos propios que refuerzan la idea de identidad nacional 
solo si el centro lo acepta como primer y único filtro sociocultural. Así, los atuendos, las músicas, 
las costumbres, la gastronomía, los acentos y maneras de expresar, el paisaje natural y 
arquitectónico, etc. pasan por el filtro revisor de las elites y si son aceptadas por estas, pasan a 
ser parte del imaginario colectivo nacional. 
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El pueblo nacional era inventado allí ́como el otro distante y “nuestro” de la élite, y, al mismo tiempo, generaba 
patrones de normalización y particularización desde los cuales era posible pensar una diferencia aceptable y 
definir los márgenes poblacionales y simbólicos de la nación.  

                       Arias, J. (2007) 

Este proyecto de identidad nacional se manejó así hasta bien entrado el siglo XX, cuando el 
estado Colombiano presentaba un fuerte atraso social y estructural, y era atravesado por un 
conflicto interno, de tintes sempiternos entre estado y guerrillas de izquierda, la aparición del 
fenómeno del narcotráfico y los poderosos carteles, y los nacientes grupos de paramilitares de 
derecha, la sociedad en general empezó a reclamar y a presionar por cambios estructurales en 
la relación estado-nación. A partir de los años 90, luego de la entrada en funcionamiento de la 
Constitución Política de 1991, una constitución garantista, que reconoció derechos políticos a 
grupos sociales marginados de la construcción de nación, la definición de la identidad nacional 
colombiana dejó de pasar por la producción de una idea homogénea nacional totalizadora. Más 
bien por el hecho de encontrar, definir y realzar lo que son las diferencias regionales alrededor a 
aspectos culturales, sociales, políticos, económicos e incluso raciales en torno a esa unidad 
nacional (Arias, J. 2007). Luego, la historiografía nacional ha empezado lentamente a dejar atrás 
los viejos modelos que superponían a las elites como los organizadores del estado-nación 
colombiano, ignorando el papel de las gentes del común y de los grupos subalternos, al incluir 
relatos desde los márgenes, desde las periferias, para relatar la historia nacional y presentar una 
visión ampliada de la identidad nacional pensada en las diferencias étnicas y desde los territorios 
y sus conflictos. El marcar dichas diferencias internas ha sido fundamental para el reconocimiento 
propio y generar simbolismos culturales regionales que a su vez imprimen aspectos recogedores 
de identidad nacional, puesto que, «La nación como construcción discursiva constituye a los 
sujetos y elementos a los que alude» (Arias, J. 2007). Muestra de ello fue la restitución histórica 
del presidente Juan José Nieto, quien fue borrado de la historia nacional por haber sido 
afrodescendiente. En el artículo del 13 de agosto de 2018, titulado: «Colombia: Juan José Nieto, 
el primer y único presidente negro del país a quien restituyeron tras 157 años de olvido», de Boris 
Miranda para la BBC Mundo, Gonzalo Guillén, periodista y promotor de la inclusión de Juan José 
Nieto en la historiografía colombiana, recuerda que “el cuadro original del exmandatario estuvo 
muchas décadas «tirado en las mazmorras del Palacio de la Inquisición de Cartagena», un 
museo de la ciudad costeña. «Ese cuadro lo habían mandado a París a 'blanquearlo', para borrar 
la vergüenza de que alguien importante sea negro», indica el investigador. Otro elemento son las 
narraciones acerca de la independencia provenientes de la ciudad de Pasto y sus alrededores, 
pueblos estos que se mantuvieron hasta el final alineados a la corona española. Por mucho 
tiempo se los vio como traidores y se les inscribió como un pueblo «idiota».1  Relatos que habían 
sido hasta antes dejados por fuera de la historiografía nacional, hoy se revisan y se publican. 
Más recientemente, se está visibilizando y dando forma a estudios sobre la importancia de las 
comunidades afro e indígenas en la conformación de la nación colombiana y de la identidad 
nacional. Esta forma de contar la historia del país, esta redefiniendo el relato nacional del siglo 
XX y lo que se lleva del XXI en torno a los fenómenos de violencia, contado por las elites del 
estado. Con el proceso de paz, se esta reconstruyendo la historia nacional dando voz a las 
victimas y escuchando también a los victimarios, en un esfuerzo y un trabajo arduo y, muchas 
veces peligroso, por llegar a la verdad. Una verdad que no es una sola y que no debe verse como 
una línea continua sobre una superficie plana como en una hoja de papel, sino más bien como 
una imagen tridimensional, que, para ser entendida, debe ser leída por cada una de sus caras 

 
1 De hecho nacionalmente el humor pastuso se asemeja a lo que en España se realiza con el humor gallego, donde siempre 
quedan estos personajes como personas de inteligencia bastante corta.   
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teniendo en cuenta que todas hacen parte de la misma y que sin una, no se pueden entender las 
demás. 

3.1 El Altiplano Cundiboyacense 

El presente trabajo, pretende revisar, analizar y probar cómo la radio deportiva y el deporte, en 
teste caso el ciclismo, a través del evento de la Vuelta a Colombia en bicicleta, contribuyeron a 
forjar una identidad regional del centro del país, en particular del altiplano cundiboyacense, que 
luego fue extendida y aceptada por el resto de la nación, y que incluso puede verse reflejada hoy 
internacionalmente.  

El altiplano cundiboyacense está ubicado en la cordillera oriental de los Andes, y comprende los 
departamentos colombianos de Cundinamarca, Boyacá y el distrito capital de Bogotá. Su 
territorio se encuentra entre los 2000 y los 3000 metros de altitud. Una zona de alta montaña que 
comprende también tres regiones planas que son: la sabana de Bogotá, el valle de Ubaté y los 
valles de Tunja y Sogamoso. 

Se toma el ciclismo como un rasgo que se tornó característico de la cultura deportiva de Boyacá 
y Cundinamarca y la radio como el vehículo que la expandió fuera de esos territorios, volviéndola 
parte también de la identidad nacional. Además como esos relatos radiales, dieron una idea del 
territorio nacional dentro del imaginario popular (al colombiano que seguía las trasmisiones 
radiales), es decir, emergió una idea del territorio, que partía de la visión y palabras del narrador 
y que a su vez, era interpretada por la imaginación del radio escucha y aceptada como 
configuración nacional sin importar donde estuviera. Una idea de país a partir del centro.   

…Las carreteras sirvieron de escenario para ver a aquellas figuras montadas sobre una bicicleta. Fueron las 
primeras estrellas del deporte que se conocieron. Venían de departamentos como Antioquia, Cundinamarca y 
fundamentalmente Boyacá, este último considerado como la cuna del ciclismo colombiano.  

Guzmán, T. (2019) Boyacá, tierra de libertadores y grandes ciclistas. Antena 2+ 

Tanto los departamentos de Cundinamarca y Boyacá especialmente poseen un molde identitario 
muy tradicionalista. Por un lado, se reconocen por ser cuna de próceres de la independencia y 
presidentes de la República; por ser de los territorios de mayor renombre histórico, debido a los 
eventos y batallas importantes de la guerra de independencia que allí se llevaron a cabo, y a los 
sucesos posteriores que formaron políticamente el país de hoy; pero éste es también un territorio 
muy diverso en población, de gentes de origen campesino con raíces que entremezclan sangre 
y costumbres españolas e indígenas Chibchas; un territorio de esmeraldas y carbón, de 
montañas y nevados, de lagunas y ríos. Este departamento, enclavado en buena parte en la 
cordillera de los Andes, se extiende desde el centro del país hacia el oriente, colindando con el 
Tolima al sur y extendiéndose desde Antioquia al occidente hasta Venezuela al oriente. Su 
geografía montañosa, condiciones de clima y suelo fértil lo han convertido desde siempre en una 
zona de producción pecuaria, y en una importante despensa agrícola. 

 

…el altiplano cundiboyacense fue visto como una unidad paisajística-poblacional con características naturales, 
históricas y raciales compartidas. El altiplano era representado como el centro físico, simbólico y de gobierno 
de la nación. Su clima, su pasado civilizador, su historia antigua y patria y sus ilustres pobladores eran 
continuamente resaltados… La población del altiplano aparecía segmentada básicamente por medio de la 
división entre indios y blancos, asociada a una diferenciación social y a una división por oficios, talentos e 
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ingenios. Ésta era una división que, en términos generales, se concretaba en la oposición aristocrática entre 
élite criolla blanca y pueblo bajo de indios y mestizos…  

Arias, J. (2007:123) 

Figura N.2 Mapa de la Región Cundiboyacense (Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá) 

Ahora bien, teniendo en cuenta que «las identidades son construcciones históricas y, como tales, 
condensan, decantan y recrean experiencias e imaginarios colectivos» que se mantienen en un 
estado continuo de transformación y adaptación, si bien el ritmo y los alcances de dichas 
transformaciones no son todos iguales (Castro, S. Restrepo E. 2008:26),  justo ese origen blanco 
criollo, campesino mestizo e indígena, ha proporcionado unos referentes que con el tiempo y 
hasta hoy, se han convertido símbolos identitarios del centro del país. De entre estos símbolos 
que identifican con claridad a las personas que cohabitan dicha región, también muchos hacen 
parte del imaginario identitario nacional. Desde costumbres y practicas culturales, la cocina 
tradicional, la música carranguera que ha narrado la vida del campesino boyacense, o la 
vestimenta, con la ruana como emblema principal y que, prácticas como las del ciclismo han 
permitido que se conviertan en parte de los símbolos de identidad nacional reflejadas 
internacionalmente. Un ejemplo de ello fue cuando el ciclista boyacense Nairo Quintana se 
consagró campeón del Giro d’Italia en 2014, esta prenda fue uno de los elementos que se 
utilizaron como símbolo para resaltar el orgullo regional tiñéndola de rosado en clara alusión a la 
Azaña deportiva lograda por este héroe deportivo nacional, tal y como lo resalta el diario El 
Tiempo en un articulo del 30 de mayo de 2014: «Nairo Quintana puso de moda la ruana rosa en 
Boyacá… La popular prenda boyacense se tiñó de rosado en honor a su ciclista que lidera el 
Giro de Italia». Lo mismo ocurriría en 2016 cuando ganó la Vuelta a España. 

Para el presente estudio, las maneras de movilizarse y comunicarse del campesino, también se 
toman como parte de ese acervo cultural que en medio de esas montañas y esas largas 
distancias ayudan a la población en el devenir de sus actividades diarias. Y es aquí donde la 
bicicleta ha sido la aliada principal del campesino para moverse de un lugar a otro de manera 
rápida y sobre todo económica entre finca y finca. La bicicleta no solo es un elemento de 
transporte sino que, en sus distintas adaptaciones, ha ayudado también al campesino en sus 
labores cotidianas para el transporte y venta de sus productos en los centros urbanos. 

…El ciclismo en Colombia nació en las entrañas de territorios que padecieron la guerra como Boyacá. La 
bicicleta pasó de ser una herramienta de transporte a una compañía, una insignia que identifica a cada uno de 
sus habitantes. Sudor en la frente y fuerza en los gemelos de las piernas son indicadores de cómo pedalear en 
las montañas se volvió una rutina para las personas… 

Kienke (s.f.) Historias: «La bicicleta: 'caballito de hierro' de los boyacenses» 
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Finalmente, se puede concluir que el ciclismo y en especifico la bicicleta, hace parte del paisaje 
cultural del altiplano cundiboyacense y por tanto, es un objeto representativo de la identidad 
regional asociado a unos valores específicos como el trabajo duro y el sacrificio diario de la gente 
del campo, pero además, representa otros valores comunitarios como la solidaridad, 
perseverancia, responsabilidad, amistad, amor, muy propios de las poblaciones llamadas del 
«interior»: del margen, de la periferia, lugares pequeños donde todos se conocen con todos y 
que en una sola cuadra pueden ser todos familiares, lo cual es un elemento que genera adhesión 
e identificación, no solo por aquellos que cohabitan dichos espacios, sino también por aquellos 
que desde los márgenes, se ven reflejados en dichos comportamientos. 

 

4. CAPITULO 2: DEPORTE E IDENTIDAD 

Una manera muy interesante de entender el concepto de identidad nacional es el que nos 
proporciona Talavera Fernández (1999): 

La identidad nacional responde al sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una 
comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única, como son la lengua, la 
religión, la cultura, la etnia, etc.; son estos elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad nacional (en Alcalá, D. 2014).  

De esa manera, es el individuo quien navega entre las distintas estructuras sociales que 
conforman una comunidad a través de espacios de diálogo psicosocial (Vila de Prado, 2000:1 en 
Alcalá, D. 2014:6). Por medio de dicho diálogo, es que el individuo logra convertirse en parte de 
un grupo social, ya que éste encuentra elementos aglutinadores de «pertenencia individuales: 
sexuales, políticos, culturales, deportivos, entre otros» (Alcalá, D. 2014:6), elementos que hacen 
parte del desarrollo de la memoria colectiva, la cual es la base fundamental para la generación 
de la identidad en toda sociedad. 

Esta última, la deportiva, es de los elementos contemporáneos aglutinadores que más genera 
adhesión y pertenencia grupal y nacional. Por lo tanto, se podría afirmar que culturalmente, el 
deporte ha producido cambios en las maneras por medio de las cuales, se ha venido narrando, 
ordenando y estableciendo el discurso de identidad nacional dentro de la memoria colectiva.  

El deporte por su carácter universal y como parte de la industria cultural, posee características 
aglutinadoras, gracias también a dicho poder de convocatoria que proporcionan los medios de 
comunicación. Deja de ser simplemente una actividad física y de tiempo libre para convertirse en 
«una práctica social de identificación colectiva, por ser un fenómeno que subordina su condición 
de juego a la obviedad de configurarse como un hecho total: económico, cultural, político y social» 
(Alcalá, D. 2014:9). Así pues, Jacques (1997) toma al fútbol para indicar que dicho deporte, como 
lo fuera décadas atrás el Rock, se convirtió en la práctica cultural dominante a escala global, 
adquiriendo en muchas partes del orbe «el carácter de una tradición y pasión nacional y, en 
consecuencia, de un acontecimiento simbólico de profundas implicaciones geopolíticas» (Alcalá, 
D. 2014:8). En el mismo sentido, Pascal Boniface (2006) habla de «Geopolítica del fútbol», en 
donde expone que dicho deporte, tiene un lugar tan supremamente privilegiado en las 
sociedades actuales, que se ha devenido en un hecho social de mayor alcance y más universal 
que incluso cuestiones como son la democracia o el libre mercado.  

Entonces, el deporte como generador de identidad contemporáneo, ha venido desplazando y 
cubriendo nuevos espacios que producen, mantienen y avivan los sentimientos de pertenencia y 
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orgullo regional y nacional. Dado lo anterior, es claro que el deporte ha sido utilizado también por 
las elites políticas y económicas, tanto para el fomento de sentimientos patrióticos, como 
nacionalistas en pro de la defensa de un proyecto político o de un caudillo, entendiendo el 
patriotismo como algo relacionado con una «identidad étnica, lingüística, cultural o religiosa», en 
contraste con el nacionalismo que responde a un «fuerte sentido de identidad con el sistema de 
gobierno» (Taylor, en Webster y Luna García, 2010: en Alcalá, D. 2014:7). O como propone en 
el mismo sentido Steven Grosby (2010): patriotismo como «lealtad a una comunidad territorial» 
y de nacionalismo como defensa imperial de la propia nación frente al exterior en el sentido 
implícito y connotativo de «facciones enfrentadas» y repudio a la urbanidad y a la tolerancia de 
las diferencias (Grosby, en Webster y Luna García, 2010:6 en Alcalá, D. 2014:7).  

4.1 El Uso Político del Deporte 

Si bien el deporte por sí mismo no transmite una doctrina o pensamiento ideológico, éste se ha 
constituido, en muchos casos, en una plataforma para mostrar fuerza y poder; para mostrar que 
el nosotros, somos mejores que los otros. Manuel González (2014) citando las dos dimensiones 
del nacionalismo según Monserrat Guibernau (1996)2, indica que «el deporte si contribuye a 
generar creencias, imágenes e identidades colectivas en torno a la nación, normalmente poco 
estructuradas a nivel político, pero con carácter doctrinario al fin y al cabo para muchos de los 
que siguen los acontecimientos deportivos» (Guibernau 1996 en González 2014:343). Para ello, 
los medios de comunicación se han convertido en lugares fundamentales de construcción de 
imaginarios colectivos a gran escala (Santacruz, A. 2003:211 en Alcalá D. 2014:8) y para la 
transmisión ideológica, superando lejos, la manera en que lo hacían los discursos clásicos de 
identidad en épocas anteriores. 

Ejemplos del uso del deporte con fines políticos hay muchos y muy variados, en torno a satisfacer 
la necesidad por parte de los regímenes de generar en las sociedades un efecto aglutinador, 
alrededor de una causa patriótica o nacionalista. Para ello, los eventos deportivos que más 
comúnmente se han utilizado, han sido los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Fútbol 
de la FIFA (entre tantos más). Éstos se erigieron como los nuevos campos de batalla y de 
propaganda para no solo demostrar que el «nosotros» es superior a los «otros»; para mostrar 
sus logros y proezas como nación, si no también, en el lugar donde siendo tal vez inferior en 
términos económicos y militares se le podía igualar y hasta ganar a las potencias mundiales. 
Ejemplos claros han sido los boicots entre la Unión Soviética y los EEUU durante la guerra fría, 
que amenazan con repetirse ahora entre China y la potencia norteamericana. Las inversiones de 
Cuba para mostrarse fuerte a través del deporte en las justas olímpicas, compitiéndole de igual 
a igual y en múltiples ocasiones, superando potencias económicas mundiales con sus atletas. 

En la relación entre deporte y nacionalismo se puede decir con cierta libertad que regímenes 
autoritarios y democráticos han buscado en él, un elemento de construcción y transmisión 
ideológico. «En el comunismo y en el fascismo existen intentos explícitos por parte de los Estados 
de emplear el deporte como correa de transmisión de una determinada ideología política con 
función integradora» (González Aja, 2002; Manrique, 2011; Pujadas, 2011). González, M (2014) 
indica claramente al respecto que «El deporte se convierte en un elemento que contribuye a la 
construcción de la patria, ya sea como entrenamiento militar, como preparación al trabajo o como 
motivo de orgullo nacional. Otra cosa es que efectivamente consiga una nacionalización política». 
Uribe, D. (2018) señala que para apaciguar las divisiones y odios entre simpatizantes 
conservadores y liberales y sobre todo para calmar la situación social que generó el asesinato 

 
2 Las dos dimensiones del nacionalismo: su carácter político y su papel en la creación de identidad nacional. 
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del dirigente político liberal Jorge Eliecer Gaitán en 9 de abril de 1948, desde el gobierno se le 
dio vía libre al campeonato nacional rentado de fútbol el mismo año. Éste inició con la 
participación de 10 equipos. El primer partido se jugó el 15 de agosto de 1948 entre Atlético 
Municipal (Hoy conocido como Atlético Nacional) y el equipo de la Universidad Nacional, a tan 
sólo 4 meses del magnicidio del dirigente Liberal. No por nada, en Colombia se dice 
popularmente en la calle que «aquí todo lo tapan con un partido de fútbol». Y es que el deporte 
también ha sido utilizado para ocultar y/o para desviar la atención. Algo que se evidenció el 
miércoles 6 de noviembre de 1985, durante la toma del Palacio de Justicia, ubicado en el corazón 
político administrativo de Bogotá, por parte del grupo guerrillero M-19 y la posterior retoma a 
sangre y fuego del ejército nacional. El gobierno no permitió la transmisión en directo de los 
medios de comunicación, censurándolos para evitar la injerencia de la opinión publica en las 
decisiones tomadas desde el punto de vista militar y político. En su lugar, se hizo que transmitiese 
un partido de fútbol entre Millonarios y el Unión Magdalena. Al respecto, el periodista Hernán 
Peláez (2017) en el documental periodístico para el diario El Espectador «Palacio de Justicia: El 
día que el fútbol ocultó el holocausto» indica que «Ese partido de fútbol perdura en la memoria 
colectiva de los colombianos. Hasta hoy la versión no oficial señala que fue utilizado para distraer 
al país mientras el Palacio de Justicia ardía y con él la posibilidad de un acuerdo de paz con el 
M-19». Este hecho trágico dejó casi 100 victimas mortales y más de 12 desaparecidos, sin contar 
la pérdida de material probatorio de todos los procesos judiciales que en la Corte Suprema de 
Justicia reposaban. 

Toma y retoma del Palacio de Justicia3. Bogotá 6 de nov. De 1985. Foto recuperada de RCN Radio 

El deporte también tiene la capacidad de generar vínculos de identidad nacional que están por 
encima de los proyectos ideológicos de turno. Quiroga (2013) indica que para el periodo 
franquista en España, el deporte, pero sobre todo, el fútbol, «constituyeron un medio efectivo de 
nacionalización española, más cultural que política (aunque nacionalización a fin de cuentas), a 
través del cual muchos españoles desarrollaron un vínculo sentimental (identitario) con la nación 
española que no conllevaba, necesariamente, una aceptación política del franquismo» (Quiroga 
2013 en González 2014:343).  

En 1930, en Brasil se llevó a cabo un proceso de «Revolución», liderado por los estados de 
Minas Gerais y Rio Grande Do Sul, bajo el mando de Getúlio Vargas y el estamento militar.  Con 
este golpe de estado, se dio final a la llamada República Velha. Con Getúlio Vargas, llega el 

 
3 Bernal, F (2018) Un partido de fútbol mientras el Palacio de Justicia ardía. [articulo de prensa] 6 de noviembre de 2018. RCN 

Radio.  https://www.rcnradio.com/colombia/el-partido-que-se-jugo-sin-espectadores-mientras-el-palacio-de-justicia-ardia 

https://www.rcnradio.com/colombia/el-partido-que-se-jugo-sin-espectadores-mientras-el-palacio-de-justicia-ardia
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llamado Estado Novo y como indica Diana Uribe (2012), la formación de la identidad del Brasil. 
Hasta ese entonces, Brasil era una nación desarticulada, nómada, un gigante sumido en 
complejos sentimientos regionalistas y autoritarismos. Un Brasil con muchos márgenes. Con 
Getúlio Vargas, un personaje muy controversial, llega la modernización del Brasil y la búsqueda 
de establecer un imaginario del Brasil. Así entonces, la identidad brasileña se empieza a afincar 
en base a aspectos sociales en términos de política social de estado y una serie de mitos e 
imaginarios populares como los son los símbolos patrios, la literatura, la pintura, la música con 
la samba, el carnaval y por supuesto el fútbol para encontrar el qué es ser brasileño. Ese proceso 
de cohesión histórico tuvo en el mundial de fútbol de 1938 en Francia un momento en el que 
simbólicamente, entre la sociedad, se reforzó la idea de que dicho evento era más que una mera 
competencia deportiva. Ésta se veía más bien como una muestra de fuerza y poder de las 
naciones potencias con tintes futbolísticos. Brasil encontró en el fútbol una de las vías socio-
culturales aglutinadoras perfecta para construir una identidad nacional difusa hasta el momento.  

Con la Copa del Mundo como escaparate, Brasil se mostró al exterior como una unidad nacional construida a 
partir del fútbol. Los partidos ya no eran motivo de atención sólo para los amantes a ese deporte, sino para 
todo el país que esperaba y celebraba colectivamente las victorias del equipo; la selección fue constituida con 
la fuerza de la nación como un todo.  

Labriola, (1998:7).  

Otra dictadura que utilizó al deporte como plataforma política fue la Alemania Nazi. Adolf Hitler, 
utilizó los XI Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 en pro de promover el sentimiento nacionalista 
interno, y como demostración pública de su carácter de superioridad a la comunidad 
internacional. El tercer Reich habría buscado utilizar los juegos para comprobar sus tesis sobre 
la presunta superioridad racial aria, por medio de la instrumentalización propagandística de los 
juegos, con puestas en escena imponentes para la época y la obtención del 1er lugar en el 
medallero general.4 

 

Adolf Hitler discurso de apertura de las Olimpiadas de 1936. Foto recuperada de Infobae (1 agosto de 2016) 

Del mismo modo, la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, buscó 
utilizar el mundial de fútbol en dos frentes distintos. Por un lado mostrar a la Argentina y al 
gobierno encabezado por el teniente general del ejército Jorge Rafael Videla como próspero, 

 
4 Esther Miguel Trulla (14 de agosto de 2016). «Berlín, 1936: la instrumentalización nazi de los Juegos Olímpicos, contados en 22 
imágenes». Consultado el 14 de agosto de 2016. https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/berlin-1936-la-instrumentalizacion-nazi-
de-los-juegos-olimpicos-contados-en-22-imagenes 

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/berlin-1936-la-instrumentalizacion-nazi-de-los-juegos-olimpicos-contados-en-22-imagenes
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/berlin-1936-la-instrumentalizacion-nazi-de-los-juegos-olimpicos-contados-en-22-imagenes


 

 

15 

democrático y respetuoso de los DDHH ante la comunidad internacional. Además de esto, 
generar un sentimiento nacional integrador del pueblo argentino y, en ambos casos, mejorar la 
aceptación de este y la opinión que sobre sus actuaciones se tenían, dados los reportes ya 
conocidos de desapariciones, asesinatos, desplazamiento, centros de tortura, etc. (informe: 
Dictadura, Deporte y Memoria. Archivo Nacional de la Memoria Espacio Memoria y Derechos 

Humanos «ex ESMA»).  

No todos los casos tienen o tienden a tener connotaciones negativas, por supuesto. El deporte 
también ha permitido «unir» naciones con profundas diferencias no solo a niveles políticos o 
culturales, sino también étnico-raciales. Solo hay que revisar el caso de la selección de Rugby 
sudafricana en el mundial de dicho deporte en 1995. Nelson Mandela (1995) dijo:  

El carácter competitivo, universal e incluyente del deporte hace que los grandes eventos celebrados a lo largo 
de la historia hayan supuesto importantes avances en materia social, cultural, religiosa e incluso económica de 
los países. El deporte tiene el poder de inspirar, de unir a la gente. Tiene más capacidad que los gobiernos de 
derribar las barreras raciales (Mandela, 1995 en Alcalá, D. 2014:12).  

En ese entonces, Sudáfrica estaba regida por el «apartheid». Se avecinaba inminentemente una 
guerra civil entre blancos y negros dadas las condiciones sociales que dicho régimen establecía. 
Mandela, entendiendo el impacto del deporte a nivel sociocultural, lanzó una campaña social 
masiva de apoyo a la selección nacional de Sudáfrica. Indica Alcalá (2014) que:  

El equipo, que hasta ese momento había identificado solo a la población blanca del país, incluyó en sus filas a 
un sudafricano de raza negra que participó de la consecución del titulo mundial. La victoria supuso un paso 
más en la reconciliación de blancos y negros y la consolidación de las bases de la democracia en el país (Alcalá 
2014).  

 

 

El teniente general Jorge Rafael Videla, junto al 
almirante Emilio Eduardo Massera entrega el trofeo 
de la FIFA al capitán de la selección Argentina el 25 
de junio de 1978. Foto recuperada del portal 
sintinta.com.ar 

 

 

 

Ahora bien, en un país tan convulso como Colombia, el deporte no escapa de este fenómeno. 
En particular, La Vuelta a Colombia, el otro gran evento deportivo de la época, la cual venia 
germinando desde inicios de los años 40, se concretó finalmente en 1951. Donald Raskin, 
periodista británico del diario El Tiempo y uno de los artífices de la primera Vuelta a Colombia, 
en una entrevista en el año 1978, indica que «para esos años, Colombia era un país que buscaba 
en el deporte una alternativa para distraer a la población de los problemas de violencia interna». 
(Dussan, C. 2010:38). Hay varios momentos durante la historia de la carrera por etapas más 
importante de Colombia, en donde esta fue vista por las élites como una manera eficaz de ocultar, 
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desviar, tranquilizar o promocionar su imagen e ideología de manera positiva al pretender 
asociarla al evento deportivo y/o a sus principales protagonistas, los ciclistas. 

Uno de los más recordados ocurrió en 1955, cuando se contrató al campeón de la primera Vuelta 
a Colombia Efraín «el Zipa» Forero para dejara de lado la bicicleta por una jornada y tomara en 
su lugar la capa roja de torero, dado que la gente había dejado de asistir a los espectáculos 
taurinos masivos, debido al enfrentamiento que se presentó el 5 de febrero de dicho año en 
aquella plaza, entre opositores al gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla y agentes del 
Servicio de Inteligencia Colombiana (S.I.C.), con un saldo indeterminado de bajas humanas. Este 
grave incidente había tenido anteriormente otro episodio grave como precedente, cuando el 29 
de enero del mismo año, agentes de inteligencia reprimieran severa y violentamente a los 
asistentes a un espectáculo en el mismo lugar, al cual asistiera María Eugenia Rojas, hija del 
general. La presencia del campeón en la escena taurina llamó tanto la atención del publico que 
abarrotó totalmente la plaza, dejando atrás, al menos por el momento, los antecedentes trágicos 
a la salida en hombros del «Zipa» por la puerta grande de la Santamaría.  

Cartel promocional de la novillada del Efrain «el Zipa» Forero. El Tiempo. Foto recuperada de 
tendidounotaurino (29 de agosto de 2017) 

resultaba por lo menos curioso que un empresario le propusiera que fuera la atracción principal de una corrida 
de toros, que se realizaba con el fin de que la gente volviera a la plaza después de los sucesos conocidos como 
“El crimen de la Santamaría”.     

Revista Semana (22 de noviembre de 2017) El Zipa Forero: el ciclista que salió a hombros de la Santamaría 

En el año 1965, el presidente Guillermo León Valencia despedía la caravana ciclística, el mismo 
día (23 de marzo) que en la ciudad de Cali se desarrollaba una marcha en rechazo a los actos 
violentos ocurridos días antes en la población caucana de Inzá, la cual se recordará como la 
primera toma guerrillera de las FARC-EP al mando de Manuel Marulanda Vélez y Ciro Trujillo 
(Salazar, W. 2020:34). 
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Fuente: Ustedes llevan un mensaje de paz. El Tiempo, 24 
de marzo de 1965, p. 2a. 

 

 

 

…el jefe de Estado estrechó la mano de los ciclistas poco antes de la salida” y en declaraciones radiales felicitó 
a los corredores “que a través de esta competencia llevan a lo ancho y largo de la patria un mensaje de 
concordia, entendimiento y de paz.  

El Tiempo, 24 de marzo 1965. P 2ª en Salazar, W. (2020:35) 

A principios de los 70, el «Frente Nacional»5 vio amenazado su proyecto político, por el 
surgimiento de una tercera fuerza política. La Alianza Popular Nacional ANAPO, liderada por 
Gustavo Rojas Pinilla. Para dichas elecciones, la candidatura bipartidista del líder conservador 
Misael Pastrana Borrero, se vio perdiendo en los conteos de votos transmitidos radialmente a 
toda la nación. Sin embargo, luego de un misterioso apagón general, resultó Pastrana ganador 
de dicha elección, lo cual generó fuertes sospechas de fraude (Gómez, A. 1995). A la semana 
siguiente se dio inicio la Vuelta a Colombia. «Mientras se corría la prueba se contaban los votos 
a mano» (Rendell, 2016:140 en Salazar, W. 2020:36). El presidente en ejercicio, Carlos Lleras 
Restrepo, ordenó al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo «que al día siguiente, 
y bajo una fuerte vigilancia militar en todas las carreteras, diera comienzo a la Vuelta a Colombia, 
que había sido postergada». (Ceballos, W. 2015 en Salazar, W. 2020:37). 

El objetivo de este certamen deportivo en 1970 era «aplacar a la nación brindándole al pueblo algo que lo 
distraiga de los resultados electorales, ser un instrumento de paz entre las gentes de Colombia». Precisamente 
la prensa se encargó de mostrar a la audiencia internacional y la nacional «los logros económicos, sociales y 
culturales del país y el desarrollo de la infraestructura carreteable» y este mismo año «Misael Pastrana escrituró 
una casa a Rafael Antonio Niño» (Rendell, M. 2016:140), el campeón para dicha versión de la competencia, a 
quien le entregó la vivienda como parte de sus estrategias en el plan de desarrollo, donde la construcción de 
vivienda urbana fue prioridad estatal.  

          Salazar, W. (2020:36). 

 
5 El Frente Nacional fue una alianza liberal-conservadora entre 1958 y 1974, para primero sacar del poder el gobierno militar del 
general Rojas Pinilla y reorganizar el país, y segundo, tratar así de darle fin a la violencia bipartidista, alternándose la presidencia (y 
repartiéndose el poder en las instituciones del estado). Oficialmente terminó en 1974 pero en la práctica, éste se extendió hasta 1978. 
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El pueblo también ha utilizado el evento de la Vuelta a Colombia en Bicicleta como vitrina de 
denuncia pública, para visibilizar sus carencias, sus reclamos y como elemento visibilizador de 
aquellos que se ubican en los márgenes. Esto se evidencia en la Vuelta de 1973, donde la 
población del municipio de Puerto Tejada en el departamento del Cauca detuvo la caravana 
ciclística que de Cali se desplazaba hacia Popayán, para exigir mejores condiciones de vida y 
pavimentación de vías (El Tiempo. 20 de junio de 1973, p.1). Con esto, la caravana de ciclistas 
y los periodistas necesitaron desviarse del recorrido original y tomar vías en mal estado, pasando 
por barriadas en extremo pobres del municipio. Esto, como estrategia de la gente, en busca de 
que se registrara las condiciones de vida de una población que, en un 90% es de raza negra. 
Las condiciones no han cambiado mucho al día de hoy, pero el debate al menos se abrió. 

Habitantes de Puerto Tejada impiden el paso de la caravana a la ciudad de Cali (1973). Fuente El Tiempo 20 
de junio de 1973, p. 6. En Salazar, W. (2020:38) 

En la Vuelta de 1980, un grupo de estudiantes de la Universidad pedagógica y Tecnológica de 
Colombia con sede en la ciudad de Tunja, trataron de utilizar el marco de la Vuelta a Colombia, 
en su paso hacia el municipio de Paipa, para elevar su voz de protesta y denuncia pública por la 
situación económica precaria que atravesaba la universidad, y otras como mejores condiciones 
para la educación pública. 

La etapa fue terminada oficialmente en Puerto Tejada, donde se encontraban carteles y consignas que 
denunciaban el abandono estatal y que requerían de urgente solución, Puerto Tejada fue considerado como 
“municipio en ruinas” debido a la pobreza y las condiciones de vida de sus habitantes.  

         Salazar, M. (2020:37) 

Estos incidentes de Puerto Tejada en el Cauca y de Tunja en Boyacá (entre otros), pueden 
apuntar a que más allá del furor de la Vuelta y del paso de los ciclistas y de la emoción del 
narrador en radio, el discurso de esa Colombia imaginada no era del todo aceptado del todo por 
los márgenes de la nación, quienes a su vez, utilizaron la Vuelta a Colombia como un espacio 
para la lucha contra la desigualdad, como plataforma de visibilización de ese «otro» que se sabía 
que estaba allí pero que no se tenía en cuenta en la formación identitaria de esa Colombia 
imaginada.  

Aunque hoy en día, la Vuelta a Colombia ha perdido algo o tal vez mucho del brillo que tuvo entre 
los 50’s y principio de los 90’s, con el auge de los ciclistas colombianos en las vueltas del circuito 
europeo y sobre todo en las tres grandes, estas, también han sido utilizadas por las gentes para 
elevar su voz de denuncia, tal y como se evidenció en las carreteras de Francia, donde personas 
escribieron letreros, en alusión a la complicada situación por cuenta de los asesinatos a lideres 
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sociales e indígenas, en las vías por donde pasaban los pelotones, aprovechando el gran 
cubrimiento de los medios de comunicación.  

Para finalizar, es claro también que, aunque en los regímenes democráticos actuales, el deporte 
no ha desempeñado el rol de plataforma ideológica de los totalitarismos, los gobiernos de turno 
si suelen «apropiarse del deporte, instrumentalizándolo de una manera velada, implícita, aunque 
muy semejante a la propaganda característica de los regímenes políticos autoritarios» (González 
2014:346), a veces para asociar los logros deportivos con los logros de sus gestiones. No por 
nada es común ver a los campeones en visita a los palacios de gobierno luego de los triunfos 
deportivos individuales o colectivos, con todo el aparato mediático activado. No tanto así en el 
fracaso o la derrota. Hoy en día, el deporte y los eventos deportivos, dado su carácter masivo, 
plural, abierto y aglomerador, son también aprovechados por las gentes no solo para adherir, 
generar comunidad y mostrar pertenencia, sino por supuesto, para mostrar su indignación, 
malestar, y evidenciar su voz de protesta y reclamos sociales, o para apoyar y visibilizar causas 
comunes, en un mundo más mediatizado e intrecomunicado que nunca en la historia de la 
humanidad; donde la gente, a través de las redes sociales genera gran cantidad de material 
noticioso, de donde incluso, los medios de comunicación se surten, y donde la censura se hace 
una práctica más difícil de llevar a cabo.  

4.2 El Ciclismo como Referente de Identidad y Los Ciclistas como Héroes Deportivos 

El ciclismo como referente de identidad nacional y la figura del ciclista como héroe deportivo en 
Colombia, tiene varias maneras de analizarse. Una de ellas, es el asocio de este a la figura de 
los padres de la patria, sus hazañas, sacrificios, el martirio por el que pasaron para lograr sus 
éxitos. Por otra parte, con su origen popular obrero-campesino, en el que las gentes se veían 
representados e identificados.  

El historiador colombiano Julián Alfonso, investigador de los primeros años del ciclismo en 
Colombia (2021), indica que, la bicicleta, hace su aparición en Colombia para 1870, y que para 
la ultima década del siglo XIX, mucho antes del inicio de la Vuelta a Colombia, ya se realizaban 
competencias ciclísticas aficionadas en las ciudades capitales colombianas. La primera de la que 
se tiene referencia fue realizada en 1894. Las competencias ciclísticas se detuvieron en el país 
con la llegada de la guerra de los mil días. Sin embargo, el interés por el ciclismo no se detuvo, 
pues la gente seguía las noticias que llegaban de Europa, acerca de competencias como el Tour 
de Francia. Para 1930, la bicicleta ya era un medio de transporte muy utilizado por la clase obrera 
y trabajadora. Durante esta década, se comienza a involucrar competencias deportivas en los 
eventos públicos tales como fiestas patronales, cívicas y patrióticas, también con el fin de 
involucrar y fomentar la participación de los sectores populares en el desarrollo de dichos eventos 
no únicamente como espectadores pasivos. En el año de 1940, se estableció por parte de la élite 
política, el 19 de junio como el día Olímpico, como homenaje a la juventud colombiana y en 
fomento de la practica deportiva. Sin embargo, indica Rodríguez (2017:219) que:  

dicho evento tuvo como eje discursivo enaltecer «la memoria del Gral. Santander, la dignidad presidencial y la 
solidaridad panamericana, las intervenciones oficiales invitaban a los jóvenes, en su mayoría estudiantes, a 
conservar los valores del pasado, a mantener la unión nacional en el marco de la solidaridad panamericana y 
al culto por el martirio y sacrificio de los fundadores de la nacionalidad, perseverando el legado de los mártires 
y de los padres de la patria» (Rodríguez, 2017:219 en Salazar 2020:61).  

Vemos entonces una fuerte intención de las élites por mantener y promocionar el discurso clásico 
de identidad nacional, a través de las figuras de la independencia y los valores que estos 
representaban, dándole un uso político y estratégico a estas competencias deportivas. En estos 
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años, era muy usual ya, que durante los festejos públicos y homenajes patrios se vinculara 
competencias y desfiles ciclísticos (Alfonso, J. 2021), que llamaban mucho la atención de las 
personas que asistían a dichos eventos para distraerse de las tensiones diarias y del trabajo 
duro.  

Vemos entonces, cómo incluso, desde antes de la llegada de la vuelta a Colombia, ya el ciclismo 
esta asociado a las fiestas patrias y eventos de carácter nacional volviéndolo parte del paisaje 
identitario nacional, y cómo se busca, a su vez, la asociación de la figura del ciclista con los 
valores tradicionales de los héroes de la patria. 

…los héroes de la bicicleta tenían un carácter móvil que no tenían los de las guerras de Independencia; los 
ciclistas eran héroes más livianos, cambiantes y superficiales, menos estables, monolíticos y profundos.  

Salazar, O. (2013: 28). 

Ramón Hoyos, leyenda de la Vuelta a Colombia de los 50. Foto recuperada de semana.com (9 de octubre de 
2021) El origen de Ramón Hoyos Vallejo, el primer ídolo del ciclismo colombiano 

El otro elemento que se establece aquí es que para inicios del siglo XX, los deportistas eran en 
general personas de clase alta, pero ya para los 30 y 40, los deportistas eran personas 
provenientes mayormente de las clases populares, obreros de las fabricas, trabajadores de las 
industrias, domiciliarios y agricultores del campo. Luego, ese carácter popular, generaba un 
sentimiento de identificación por compartir sus orígenes y sus valores sociales, económicos 
religiosos, su maneras de actuar y de presentarse ante los demás, etc., haciendo sentir a los 
ciclistas como suyos pero con un talento superior. Eso impulsaba el afloramiento de sentimientos 
de apoyo y fidelidad con el equipo y el ciclista de su región. Jordi Busquets Duran (2012), al 
respecto propone que:  

el fenómeno de fanático y la creación de ídolos populares, responde al sistema de valores y a las tendencias 
culturales que dominen para una sociedad determinada, estos ídolos populares se establecen como referentes 
o espejos de los valores dominantes y modelos de conducta, el ídolo inspira la mayor admiración, es un sujeto 
que sobresale del resto de mortales, los cuales en búsqueda de hallar un sentido a su existencia representan 
conceptualmente a sus héroes, que con el paso del tiempo van adquiriendo un carácter terrenal y cotidiano. 
(en Salazar, W. 2020:66). 

Ese carácter popular del ciclista continuó presente en los deportistas que participaron de las 
primeras Vueltas a Colombia. El «Zipa» Forero era trabajador de industrias Centrales en Bogotá, 
Ramón Hoyos fue mensajero de carnicería, “Cochice” Rodríguez domiciliario farmacéutico y fue 
central en la aceptación del evento como referente deportivo de identidad nacional. 
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…Esos héroes representaban un carácter popular, al ser ciclistas que en su mayoría habían salido de su 
interior, de campesinos y pequeñas empresas urbanas, que lograron conquistar el ciclismo para transformarlo 
en una de las expresiones populares más arraigadas en la cultura nacional, de esta forma es evidente que 
existió́ una identificación del pueblo con sus ciclistas y de estos con la nación, promoviendo cierta cohesión 
nacional en torno al evento deportivo.  

Salazar, W. (2020:54) 

Los medios de comunicación, especialmente la radio, jugaron un rol muy importante en este 
sentido, ya que por medio de sus intensas narraciones, describían con dramatismo las 
actuaciones de los ciclistas en carreta, los percances mecánicos, los sufrimientos de estos en 
las empinadas cuestas, los accidentes que generaban abandonos y los que a pesar de ellos 
seguían adelante, las persecuciones, los duelos, y las llegadas a meta. De esa manera, la gente 
sentía arraigo por aquel que se jugaba con la vida el prestigio de su equipo y sus patrocinadores, 
pero también de su barrio, su pueblo, su región, sus valores, demostrando en pro de demostrar 
su superioridad por medio de más intenso esfuerzo físico y mental. 

 

5. CAPITULO 3: LA RADIO DEPORTIVA 

5.1 La Radio en sus Inicios 

La radio es una tecnología que ha tenido un papel muy relevante en la historia contemporánea 
de la humanidad. Un largo camino que inició en el siglo XIX, con los estudios de Michael Faraday 
sobre el campo electromagnético, base muy importante para que luego, James Maxwell 
desarrollara su teoría de la radiación electromagnética, en la que demostró que el campo 
magnético y el campo eléctrico viajan juntos a través del espacio en forma de ondas. Los trabajos 
de Heinrich Rudolf Hertz, sobre la propagación de las ondas electromagnéticas y la manera de 
producirlas y detectarlas. Las primeras transmisiones radiales propiamente, con personajes 
trascendentales como Nikola Tesla, Aleksandr Popov y Guillermo Marconi, hasta llegar al 
podcast, la radio en internet. 

La historiadora Diana Uribe (2018) indica que, en primera instancia, la radio demostró su valía 
como medio de comunicación en la navegación, con el hundimiento del RMS Republic en 1909. 
El primer barco en emitir una señal de socorro desde su equipo de radiotelegrafía Marconi, 
salvando 1500 vidas. Igualmente, dicha tecnología ayudaría en las labores de rescate de los 712 
sobrevivientes del RMS Titanic el 15 de abril de 1912. Esta tecnología también fue muy 
importante durante las guerras mundiales como medio de comunicación militar y medio de 
divulgación de información. Por medio de ella, se dieron alocuciones y anuncios tan importantes 
y hoy recordados, como fueron el discurso del Rey Jorge VI6, en el que el Reino Unido declaró 
la guerra a la Alemania Nazi en 1939 tras la invasión a Polonia. También fue posible escuchar 
los discursos en directo de Winston Churchill7 a la nación, y el llamado desde la BBC del Gral. 
De Gaulle8 al pueblo francés a formar la resistencia en 1940. Claro esta, fue la radio uno de los 
medios de propaganda más utilizados por Joseph Goebbles y Adolf Hitler para difundir su 
ideología. El 15 de agosto de 1945, el pueblo nipón escuchó en retransmisión radial, al 

 
6 Crrisstobal (6 de febrero de 2011) The Real King’s Speech-King George VI-September 3,1939. [video de YouTube].  
https://www.youtube.com/watch?v=opkMyKGx7TQ 
7 Ntiffn1 (17 de mayo de 2013) Winston Churchill «Nunca nos rendiremos» famoso discurso subtitulado. [video de YouTube].  
https://www.youtube.com/watch?v=gFkeYZOZqCQ 
8 El Mazorquero (21 de enero de 2020) Discurso histórico de Charles De Gaulle después de la invasión alemana a Francia. [video 
de YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=hJXVmCPO1Bs 

https://www.youtube.com/watch?v=opkMyKGx7TQ
https://www.youtube.com/watch?v=gFkeYZOZqCQ
https://www.youtube.com/watch?v=hJXVmCPO1Bs
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emperador Hirohito9 hacer pública la rendición del Imperio del Japón, después de las bombas de 
Hiroshima y Nagasaki. Mucho más adelante, el 25 de abril de 1974, la radio también estaría 
presente en el desarrollo de la llamada «Revolución de los Claveles» en Portugal10. En el 
programa Límite, de Radio Renacimiento, se transmitió la canción «Grandola Vila Morena»11, 
como segunda y ultima señal para dar inicio al movimiento revolucionario, dándole fin al Estado 
Novo fundado por Antonio Salazar.  

Uribe (2018), indica que su primer uso en términos de entretenimiento registrado fue en la 
navidad de 1906. El canadiense Reginald Aubrey Fessenden usó la radio para transmitir una 
canción llamada «O Holly Night»12, la cual tocó con su violín (Forrest D. Pass 2020).  

5.2 La Radio en Colombia 

Cuando se dice que Colombia es un país de regiones, es debido a que la geografía colombiana 
es tremendamente variada, agreste y difícil. La cordillera de Los Andes que atraviesa Suramérica 
como un solo conjunto montañoso, se divide en tres ramales en el territorio colombiano. Las 
dificultades topográficas y las largas distancias provocaron que muchas regiones se 
desarrollaran muy separadamente o incluso aisladamente de las otras. Esto generó también unas 
identidades regionales muy fuertes.  

…Colombia es un país que por el tema de las montañas tan escarpadas tiende a pensarse sólo desde la 
cordillera, y resulta que la cordillera es sólo una parte. Es un país con mares y selvas. Un país con llanos y con 
trapecios. Es un país con una geografía colosal que debe pensarse desde todas partes; y de una u otra manera 
la radio nos ayudó pensar que somos un país que tiene muchas geografías. 

          (Uribe, D. 2018) 

Buena parte de los centros urbanos y rurales del país se asentaron sobre zonas de cordillera. La 
falta de caminos y medios de comunicación adecuados por ende, hacían de la comunicación 
entre ciudades y pueblos una labor muy compleja, demorada y costosa. La radio logra superar y 
adaptarse perfectamente a las condiciones geográficas del territorio colombiano, logrando de esa 
manera conectar a los colombianos de una manera nunca experimentada. La amplitud modulada 
o A.M., logra imponerse a los obstáculos geográficos permitiendo que, a través de las emisoras, 
los habitantes de los territorios se puedan conocer y acercar cultural e informativamente. Otras 
dos condiciones importantes a tener en cuenta son, por un lado que Colombia es un país que se 
reconoce mucho dentro de su identidad regional sobre la oralidad y la tradición oral (Gossain, J. 
2017 y Uribe, D. 2019). Por lo que el valor de la palabra «hablada» muchas veces era más 
importante que la escrita, incluso dentro de los negocios. Por otro lado, esta el hecho de que 
buena parte de la población rural y urbana no estaba debidamente alfabetizada. Eso le impedía 
hacerse de la información de primera mano, pues hasta ese entonces la actualidad noticiosa y 
cultural pasaba por los periódicos. Luego, la radio posibilitó el acceso informativo a todo publico 

 
9 Kila (7 de Agosto de 2019) Discurso de Rendición del Emperador Hirohito. [video de YouTube]. 
https://www.youtube.com/watch?v=L-6OV5PMXxM 
10 Giovanna Proaño Moreno 24 de abril de 2012) 25 de abril de 1974 Revolución de los claveles en Portugal. [video de YouTube]  
https://www.youtube.com/watch?v=2YDhQud9kjU 
11 Vindas Educaçåo internacional (22 de abril de 2014) Chico Buarque canta a Revoluçåo dos cravos: uma liçåo de História. 
[archivo de YouTube].  https://www.youtube.com/watch?v=k-9uq14G2s4 
12 Museum of the Bible (26 de diciembre de 2017) Favorite Christmas Carol: O Holy Night. [video de YouTube]. 
https://www.youtube.com/watch?v=rDLZYNqjRkw y Norman, J. (2004) Reginal Fessenden Conducts the First Audio Radio 
Broadcasting of Entertainment and Music. Jeremy Norman’s History of information. 
https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=1337 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-6OV5PMXxM
https://www.youtube.com/watch?v=2YDhQud9kjU
https://www.youtube.com/watch?v=k-9uq14G2s4
https://www.youtube.com/watch?v=rDLZYNqjRkw
https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=1337
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sin excepción ni discriminación. De esa manera, la radio no solo conecta al país sino que moldea 
muchos de los comportamientos y costumbres sociales de los colombianos y se convierte en un 
vehículo de identidad nacional. La radio revolucionó la historia colombiana del siglo XX y forjó 
una fuerte y arraigada identidad radial (Uribe, D. 2018). 

Desde los tiempos del correo colonial y a lo largo de buena parte del siglo XIX un mensaje entre Bogotá y 
Cartagena podía tardar alrededor de quince días. De Cartagena a Estados Unidos ocho días y de Cartagena a 
Europa al menos quince. 

Rodríguez, J. (2012) Telecomunicaciones en Colombia 1865-1923. Revista Credencial – enero de 2012. 

La radio llega a Colombia por el puerto de Barranquilla en los años 20. Ramírez Reatiga, J. (2021) 
indica que «en nuestro país, el Servicio Público de Radiodifusión Sonora tiene como antecedente 
histórico y técnico a los radioaficionados, quienes fueron los primeros en efectuar este tipo de 
transmisiones inalámbricas a través de receptores de baja potencia ya como servicio al público». 
(Ramírez Reatiga, J. 2021:1) 

Bajo el mandato del presidente Pedro Nel Ospina, se crea en Colombia el Ministerio de Correos 
y Telégrafos por medio de la Ley 31 de 1923. El doctor en historia Juan Camilo Rodríguez (2012), 
en su articulo titulado «Telecomunicaciones en Colombia 1865 – 1923», indica que el 12 de abril 
de dicho año, se inaugura la primera estación telegráfica inalámbrica del país, que logra 
establecer comunicación entre Bogotá (centro), Barranquilla (costa norte), Cali (sur occidente) y 
Cúcuta (oriente) (Chávez, M. 2014:13). Desde ese momento se empieza a desarrollar toda la 
infraestructura que, poco más adelante, permitiría el desarrollo de la radio en Colombia. Durante 
el mandato de Miguel Abadía Méndez, se expidió el reglamento para radiodifusión y los permisos 
que le permitirían a los radioaficionados construir y operar equipos de radio a nivel nacional (en 
Señal Memoria 2012 HJN, la primera emisora del Estado) . 

…como primer antecedente normativo el Decreto número 423 del 28 de Febrero del año 1931 , el cual 
reglamentó la concesión de licencias para la instalación y explotación de estaciones radiodifusoras, cuyo 
artículo 1: “Ninguna persona o entidad podrá instalar ni explotar en territorio de la Republica estaciones 
radiodifusoras sin permiso del Gobierno Nacional”; creando además inicialmente dos categorías de emisoras: 
las comerciales y las experimentales.13” 

Ramírez, J. (2021:2)  

La HJN, la primera emisora estatal en Colombia se inaugura el 5 de septiembre de 1929, bajo el 
gobierno de Miguel Abadía Méndez. El articulo titulado La HJN, La Primera Emisora del Estado, 
producido por Señal Memoria para la RTVC, publicado el 7 de marzo de 2012 indica que:  

La HJN fue precursora de la radio en Colombia y a partir de su inauguración Colombia seria distinta. Como era 
el caso de las demás emisoras de Latinoamérica, esta frecuencia buscaba ser el medio más poderoso de 
integración de las fronteras nacionales. Es decir de construir nacionalidad (RTVC (7 de marzo de 2012) HJN, 
La primera emisora del Estado. Señal Memoria).  

Esta emisora fue inaugurada desde el capitolio nacional y emitía boletines de noticias desde el 
capitolio, música clásica y discos de ópera de 78 revoluciones. Se acuñó la frase: «La cultura del 
mundo al oído de los colombianos». Ese mismo año, pero el 8 de diciembre, se inauguró «La 

 
13 Colombia. Ministerio de Correos y Telégrafos. Decreto 423 (28, febrero, 1931). Por el cual se Reglamenta la Concesión de 
Licencias para la Instalación y Explotación de Estaciones Radiodifusoras. En: Diario Oficial. Marzo 25, 1931. Nro. 21649. p. 632. En 
Ramírez, J. (2021) La cuarta revolución industrial del servicio de radiodifusión sonora.[tesis de maestría]. Universidad Externado de 
Colombia. 
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voz de Barranquilla», La primera emisora privada del país, identificada con la sigla HKD 
(Zambrano, W. 2020:198). 

Quitián (2017) plantea que:  

con la puesta «AL AIRE» de la HJN el 5 de septiembre de 1929 se inauguró no solamente la radiodifusión 
nacional, también surgió una inédita forma de relacionarnos como sociedad: una nueva manera de 
comunicarnos, de interactuar, de producir símbolos y significados; de modelar subjetividades, ciudadanía e 
identidades; pero también de entretenernos, negociar las diferencias (integrarnos) y ser sujetos de dominación 
y resistencia (Quitián 2017:131).  

La radio entonces se materializa como un instrumento de construcción de identidad nacional y 
de comunidad política imaginada14, moldeando el «artefacto cultural de profunda legitimidad 
emocional» que es la nación ya no desde la imprenta y la prensa como mercancías, clave para 
la generación de la idea de simultaneidad como lo plantea Anderson (1993), sino desde lo que 
Quitián (2017) denomina capitalismo sonoro.  

El articulo de la RTVC del 7 de marzo de 2012 «HJN, La primera emisora del Estado». Para 
Señal Memoria plantea que, a partir de 1932, bajo la dirección de Daniel Samper Ortega, la HJN 
empieza a esbozar un intento por parte de las élites intelectuales del centro para implementar 
una noción de cultura. El mismo articulo de Señal Memoria indica que dicha noción de cultura se 
asociaba a la «construcción de conocimiento y a la educación en los valores propios de la 
modernidad», tomando como referentes solo los venidos de Europa y Norteamérica. Se 
presentaba una noción de cultura alejada del reconocimiento de la diversidad del pueblo 
nacional, y se reflejaba un matiz de desprecio por las costumbres y los aspectos culturales 
étnicos y criollos, pues estos se veían como que generaban atraso.  

Misión de la HJN: «colocar la radio al servicio de la cultura nacional, por lo tanto los programas musicales se 
arreglarán de tal forma que el público se vaya familiarizando poco a poco con los grandes maestros y todas 
las noches habrán conferencias sobre temas netamente culturales, los problemas de la enseñanza primaria, 
secundaria y universitaria, los institutos que influyen en la vida cultural y artística del país como la biblioteca 
nacional, la escuela de bellas artes, el conservatorio y la dirección nacional de bellas artes. Serán 
transmitidas también las conversaciones de la academia de historia y las de las entidades que, como el Club 
Rotario y el Centro de Estudios, abordan temas positivamente interesantes para la construcción espiritual del 
país, así como lecturas de temas científicos que sirvan para extender mas allá de los claustros los servicios 
de la universidad».  

En RTVC (7 de marzo de 2012) HJN, La primera emisora del Estado. Señal Memoria. 

La HJN también comunicó a los colombianos los desarrollos de la Guerra con el Perú entre 1932 
y 1933, al extremo sur del territorio. Zonas desconocidas y sin acción del Estado hasta el 
momento. La HJN describió como avanzaban las expediciones de barcos que zarparon por el rio 
Magdalena, saliendo por el Caribe colombiano, bordeando territorio venezolano, las Guayanas, 
el Brasil, para finalmente bajar hasta el Amazonas. De la misma manera, narró los pormenores 
del conflicto. Este evento histórico devino en dos importantes hechos históricos: la creación de 
la marina y se reforzó la soberanía territorial y la creación de entidades territoriales e instituciones 
(Montero et al. 2020:109). 

 
14 Benedict Anderson (1993) en su libro Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 
presenta una definición de nación como «una comunidad política imaginada inherentemente limitada y soberana». Indica que es 
imaginada debido a que incluso los individuos de la nación más pequeña no conocerán jamás en su vida a la gran mayoría de sus 
compatriotas, «no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión» (1993, 
23) 
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…Cumpliendo con su misión de crear una cultura nacional, la emisora HJN procuró dar cuenta de los hechos 
y unir a los colombianos en torno a un gran fervor nacionalista que implicaba la defensa de las fronteras de la 
patria (…) y unir a la nación. 

En RTVC (7 de marzo de 2012) HJN, La primera emisora del Estado. Señal Memoria. 

La HJN cerró por dificultades presupuestales en 1937 (Zambrano, W. 2020:198). El 1 de febrero 
de 1940, bajo el mandato del presidente Eduardo Santos, se inauguró la Radio Nacional de 
Colombia.  

Uribe, D. (2018) indica que, en un primer momento, el tener un receptor de radio era posible solo 
para aquellos con mucho dinero. Estos aparatos eran importados desde Europa y Estados 
Unidos. Luego, con la apertura de tiendas en varias ciudades del país, la gente los pudo adquirir 
a crédito, lo que permitió hacer del radio un objeto popular. Entre 1935 y 1940, la radio se lanza 
a nivel nacional con pequeñas emisoras privadas en las ciudades, presentando una gran 
cantidad de pautas publicitarias y dando cuenta de los acontecimientos noticiosos del país. Esto 
se hacía normalmente a través de la lectura de prensa. Esto generó una dura batalla entre los 
dos medios, a tal punto que «ésta última logró que, en 1934, se emitiese un decreto que prohibía 
a las emisoras radiales leer las noticias publicadas por los periódicos, lo cual sólo podía hacerse 
doce horas después de que éstos hubiesen sido publicados», (La Radio en Colombia – historia 
(s.f.) Banrepublica). 

Esto, por el contrario, permitió una reinvención de la radio colombiana. Aprovechando su gran 
cobertura y posibilidad de inmediatez, la radio logró dar los saltos que la impulsarían y la 
convertirían en parte natural de la vida cotidiana del ciudadano común. Esto se logró gracias al 
establecimiento de franjas de programación nuevas y novedosas para todo público. Fueron muy 
populares e importantes culturalmente las radio novelas, la transmisión de eventos deportivos, 
programas especiales y música en vivo al estilo de las Big Band, presentando las orquestas de 
Lucho Bermúdez y Pacho Galán.  

Ante estas nuevas condiciones, los dueños de las emisoras, quienes hasta entonces lo hacían todo solos, 
buscaron organizar sus estaciones de una manera empresarial para darle más calidad a los programas. 
Además, se comenzaron a transmitir diferentes encuentros deportivos en vivo, más horas de programación con 
obras humorísticas, y los llamados programas especiales, que se hacían para cubrir los acontecimientos más 
importantes o para celebrar algún acontecimiento histórico. En Colombia, para el gobierno de Alfonso López 
Pumarejo, la radio tenía una misión educativa, pues tenía todas las posibilidades para transmitir información 
útil para todos los ámbitos de la vida cotidiana, así como para educar a la gente en historia del país, entre otros 
temas. 

La Radio en Colombia – historia (s.f.) Banrepublica 

La primera noticia que se transmite en simultáneo a nivel nacional para toda Colombia ocurrió el 
24 de junio de 1935. En la ciudad de Medellín, muere en un accidente aéreo el cantante, actor y 
hombre de radio argentino, Carlos Gardel. Con dicho evento trágico, se inicia el genero del radio 
periodismo en el país (Chávez, M. 2014:17). Se indica que a nivel nacional, muchas emisoras 
enviaron reporteros a Medellín, para que contaran lo que acontecía en el momento en que la 
noticia se presentaba. Los reporteros contactaban telefónicamente a las estaciones de radio, y 
de esa manera narraban el hecho noticioso. Esa técnica se utilizaría también más adelante, 
durante las primeras transmisiones de radio de la Vuelta a Colombia. Este evento tuvo gran 
impacto en la vida nacional dada la popularidad del artista argentino. Uribe, D. (2018) indica que 
incluso, hubo personas que se suicidaron luego de escuchar por radio la noticia del accidente 
fatal. 
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La violencia bipartidista también alcanzó la radio. Simpatizantes tanto del lado conservador como 
del lado liberal, empezaron a utilizar la radio con fines políticos e incendiarios. En 1936, el 
gobierno intenta intervenir y controlar dicho estado de violencia prohibiendo, por ejemplo, la 
narración de noticias políticas (Chávez, M. 2014:27). 

El 1 de febrero de 1940, el presidente Eduardo Santos inauguró la Radiodifusora Nacional de 
Colombia. Este ente se encargaría, en adelante, de divulgar los proyectos y programas culturales 
del gobierno nacional,  a la vez que permitir la comunicación entre las zonas más alejadas del 
centro y la capital, Bogotá.  

Las grandes dificultades geográficas del territorio nacional; las dificultades propias también de la 
violencia bipartidista; la corta infraestructura y poco alcance del gobierno central en las periferias 
de la nación, conocidas como territorios nacionales, y la necesidad de mejorar la educación de 
los habitantes de las regiones lejanas de los centros urbanos, y por ende para el desarrollo 
nacional, tuvo en la radio un aliado que les permitió llegar a casi todas partes. Con ese fin se 
creó Radio Sutatenza15 en 1947. Esta emisora llevó contenido formativo que permitió en gran 
parte la transformación educativa del campo, en una época donde la mayor parte de la gente 
permanecía en estado de analfabetismo. Un país que, como el continente era rural. (Uribe, D. 
2019). 

-A mí la Radio me enseñó a leer y a escribir. Si no fuera por eso yo ni siquiera supiera firmar-. Esas palabras 
las dijo don Rosendo Maura, un campesino del municipio de Sutatenza (Boyacá), que a su edad todavía 
conserva intactos sus recuerdos y sus cartillas con las que aprendió no solo a escribir, también a sumar, conoció 
por primera vez el mapa de Colombia. 

En Radio Nacional de Colombia (20 de agosto de 2017) Radio Sutatenza: La primera revolución educativa del 
campo para el campo. RTVC 

Radio Sutatenza16, creada y dirigida por el sacerdote católico José Joaquín Salcedo, fue un 
proyecto de escuelas radiofónicas, que permitió salir de la ignorancia a millones de campesinos 
y habitantes de las regiones apartadas de la nación. Esta radio, marcó un punto de inicio de una 
revolución educativa y cultural a nivel nacional sin precedentes de alcance hasta ese entonces. 
Esta emisora tuvo sus inicios en el municipio de Sutatenza en Boyacá.  

Cuando las clases concluyen, las gentes regresan a sus hogares, con un renovado espíritu que les hacen más 
amplios los caminos, mejor el ambiente, más amable la vida. Así se ha cumplido la gran misión de la iglesia 
con relación al campo: salvar la organización familiar, retener al campesino al pie del surco y libertarlo de la 
ignorancia, transformándolo en un ser útil a Dios y al país. 

En Señal Memoria (2 de septiembre de 2019) Sutatenza, Boyacá, pionera en la educación radial campesina. 
RTVC 

La radio educativa comenzó con un experimento de escuelas radiofónicas, bajo un programa de 
alfabetización por medio de la radio en el salón de clases. Estas eran pequeñas chozas a donde 
llegaban los campesinos a una hora determinada, y un auxiliar de radio encendía el transmisor y 
escuchaban una clase.  

 
15 Banrepublica (1 de junio de 2017) ¿Qué se puede encontrar en el archivo de ACPO - Radio Sutatenza, resguardado en la BLAA? 
[archivo de YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=dTlej73cxBw 
16 Señal Memoria (2 de septiembre de 2019) Sutatenza, Boyacá, pionera de la educación radial campesina. [archivo de YouTube].  
https://www.youtube.com/watch?v=ezpFMArC7bk 

https://www.youtube.com/watch?v=dTlej73cxBw
https://www.youtube.com/watch?v=ezpFMArC7bk
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El primer programa cultural difundido por Radio Sutatenza fue un espacio de música interpretada 
por los campesinos del municipio el 16 de octubre de 1947. Formalmente, la emisora se fundó 
en 1948. Ese mismo año, La General Electric Company realizó, una donación de 100 receptores 
de radio y un transmisor de 245 watts. Poco después, donó 150 receptores de radio y un 
transmisor de 1000 watts, más una antena y otros equipos para desarrollar toda su acción 
educativa por medio de la radio. Este experimento tuvo tal éxito que se comienza a replicar en el 
resto de la región Boyacense y de ahí, en el resto de la nación rural. En 1968, Radio Sutatenza 
amplía su poder de transmisión a 600 kilowatts. Convirtiéndose ya para la época en una cadena 
radial educativa con alcance nacional. Con 19 horas diarias de programación, era la más grande 
emisora radial educativa de América del sur. De esas 19 horas de trasmisión, 6 iban dirigidas a 
las escuelas radiofónicas. Este proyecto fue apoyado por la Iglesia Católica alemana, el Gobierno 
Nacional, la Unesco, el Banco Mundial, el BID y varias naciones europeas. Dicho apoyo y 
financiamiento, le permitió expandir y mejorar su accionar, y la convirtió en un referente de la 
educación a distancia por medio de la radio a nivel internacional (El Tiempo, 30 de agosto de 
2007. Hace 60 años se fundó Radio Sutatenza en Boyacá).    

 

Este proyecto educativo se consolidó bajo la creación de la Acción Cultural Popular ACPO, en 
1953 (Uribe. D, 2019).  Con esto, ACPO desarrolló una serie de productos audiovisuales aparte 
de las escuelas radiofónicas. Se distribuían las cartillas educativas para seguir las clases 
radiofónicas, las grabaciones de clases en discos de acetato, el periódico El Campesino, la 
correspondencia con el campesino, el instituto Sutatenza para formación de líderes, y la 
distribución de equipos receptores de radio. Entre 1968 y 1994, ACPO trabajó con el Gobierno 
Nacional para la ejecución de programas de desarrollo rural. Estos proyectos buscaban ampliar 
el sistema de educación a distancia nacional y mejorar la educación para adultos. Radio 
Sutatenza presentaba dentro de su programación diaria espacios de salud, alfabeto, números, 
trabajo, música, producción agropecuaria, espacios donde la gente enviaba mensajes de un 
pueblo a otro, noticias del campo y claro, espacios de fortalecimiento de la espiritualidad. (Alayón, 
M. 2018). 

Si bien la radio ya estaba asentada en las ciudades, Radio Sutatenza la consolidó a nivel rural. 
Convierte a la radio en un referente de la cultura y la educación campesina. En un aliado de sus 
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labores diarias. En un vehículo más ágil de comunicación. Un amigo que respondía a sus 
comunicaciones. Un lugar donde se formaba también en valores. Un referente de identidad rural; 
moldeando también, los hábitos de los campesinos colombianos que, para ese entonces, eran la 
mayoría de la población .  

La educación juega un papel preponderante en el proceso permanente de construcción de 
identidad nacional, entendiendo la educación «como la acción que ejerce un grupo sobre otro, 
para que adquieran nuevas conductas, aprendizajes sociales, afectivos y cognitivos, es decir, los 
patrones culturales propios de la sociedad» (Sancidrián, C. y Arias, B. 2013:260). Rodríguez, H. 
(2019) indica que las escuelas radiales permitieron, en ese sentido no solo educar en las labores 
propias del campo, alfabetizar en lectura y matemática, sino también implantar un sentido de 
Colombianidad dentro de las comunidades rurales. Se ejerció entonces un adoctrinamiento en 
valores católicos y se colombianizaron los márgenes de la nación, en un país donde para 
entonces, «la gente se identificaba no como colombianos si no como liberales o conservadores» 
(Rodríguez, H. 2019:25). Por medio de la educación se buscó acercar a los habitantes de las 
zonas rurales, de las zonas bajas, de los «territorios sin ley», entre otros tantos apelativos, al 
proyecto de «nación posible» (Quitián 2017) y hacerlos parte de esa comunidad política 
imaginada (Anderson 1993). 

El hecho político que dividió en dos la historia contemporánea nacional fue también un hecho 
radial17. El asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Mejor conocido 
como El Bogotazo. Este era un hombre de radio18. La gente seguía sus discursos por radio de 
una manera religiosa. Uribe, D. (2018) lo describe de la siguiente manera:  

un líder que desataba la adoración de las masas, un hombre que desataba en las gentes un nivel de fe y de 
esperanza en su figura como caudillo de las clases populares, de otro tipo de expresión política,… en climas de 

extrema polarización como el que se vivía en aquella época (Uribe, D. (15 de diciembre de 2018). 7 – “Los 

comienzos de la radio en Colombia” [Audio en podcast]. 

Este es un hecho radial, ya que la noticia de su asesinato se empieza a comunicar en simultaneo 
por este medio. Se desata entonces una escalada de violencia19 y destrucción en Bogotá20. El 
historiador Carlos Eduardo Jaramillo (2021), en su articulo titulado «El fenómeno del 9 de abril 
en Bogotá fue replicado en las demás ciudades, con la organización de juntas revolucionarias», 
plantea que una de las primeras acciones que realizaron algunos liberales radicales, fue tomarse 
las emisoras y la Radio Nacional de Colombia, para empezar a irradiar el mensaje de que su 
muerte fue ordenada por el partido Conservador y el gobierno nacional; que el gobierno de 
Mariano Ospina Pérez había caído o que había que tumbarlo; que la gente debía armarse y salir 
a la calle a defender los ideales liberales y a vengar a su caudillo21.  

A continuación se presentan algunos fragmentos de los registros de radio del 9 de abril, 
recuperados por la Fonoteca Nacional. Estos son apartes de las emisiones realizadas ese día de 

 
17 Noticias RCN (9 de abril de 1948) Así registró la radio de la época la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. [archivo de YouTube]. 
https://www.youtube.com/watch?v=wChS5vEWNMw 
18 Clásicas Colombianas (4 de abril de 2015) Jorge Eliecer Gaitán - Registro 15. [archivo de YouTube]. 
https://www.youtube.com/watch?v=_2YMcWFOCnA&list=PLBdzXBcUlXURgDEFYVqxI_eVGQtEP44Ny&index=16 
19 RTVC Sistema de imágenes del archivo de RTVC (5 de abril de 2013) Bogotazo-historia en imágenes del archivo de RTVC 
[archivo de YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=WxX5FrS_7qQ 
20 BrainSpectrum (26 de enero de 2021) imágenes inéditas del Bogotazo. [archivo de YouTube]. 
https://www.youtube.com/watch?v=hvtJPGSrWfc 
21 Clásicas Colombianas (6 de abril de 2015) Registro sonoro de la Radio Nacional – 09 de abril de 1948 – Bogotazo.[archivo de 
YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=vFuzBo2I9I0 

https://www.youtube.com/watch?v=wChS5vEWNMw
https://www.youtube.com/watch?v=_2YMcWFOCnA&list=PLBdzXBcUlXURgDEFYVqxI_eVGQtEP44Ny&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=WxX5FrS_7qQ
https://www.youtube.com/watch?v=hvtJPGSrWfc
https://www.youtube.com/watch?v=vFuzBo2I9I0
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1948, por el grupo de personas, muchos de ellos estudiantes, que se tomaron la Radiodifusora 
Nacional:  

… Aló, aló, Fuerzas revolucionarias e izquierdistas de Colombia, la revolución acaba de triunfar en Cali y 
Medellín, Habla Jorge Gaitán Duran: Doctor Mario Mesa Turmequé, organice las milicias revolucionarias. 
Héctor José Rodríguez, se le espera en la Radio Nacional con informe sobre el movimiento. Pueblo liberal de 
Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a ser vengado. 

En Señal Memoria (29 de octubre de 2019) El Bogotazo en la Radio Nacional de Colombia (fragmento). 
[archivo de YouTube]. 

En el discurso se puede sentir la tensión del momento. Las personas que se toman la 
Radiodifusora Nacional instigan directamente al pueblo, no solo en Bogotá sino en el resto del 
país, a organizar levantamientos, directa y abiertamente, en contra de los conservadores que 
ostentaban el poder. Se insiste mucho en el uso de la palabra conservador-conservadores, 
dentro de las emisiones y boletines radiales. Se insiste también en el hecho de que fue asesinado 
por la espalda en clara alusión a la cobardía como antivalor. La gran capacidad de la radio para 
llegar a todas partes incluso es utilizada en ese momento, para enviar mensajes a los 
colombianos en el extranjero.    

…Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. Viva la revolución popular 
izquierdista (...). Colombianos en el exterior, a la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948… fue asesinado por 
un policía conservador el doctor Jorge Eliecer Gaitán por ordenes del partido conservador y del gobierno 
conservador. Cuatro balazos por la espalda, le dio el policía conservador, mandado por el gobierno conservador 
(…) debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la 
Radiodifusora Nacional y de los principales sectores del gobierno(…) apodérense del gobierno sin temor, para 
derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder. Viva el Partido Liberal. A la carga! A la carga!... 

Clásicas Colombianas (6 de abril de 2015) Registro 11-Toma de la Radio Nacional-09 de abril de 1948. 
[archivo de YouTube]. 

Chávez, M. (2014:29) indica que La Radiodifusora Nacional, a pesar de no estar ubicada cerca 
al epicentro del Bogotazo, fue tomada por los liberales al igual que otro sin fin de emisoras en 
todo el territorio nacional, a través de las cuales se llamó a la sublevación no solo en el centro, 
sino también en las periferias.  

…De Corinto, de Puerto Tejada, de todos los sitios del oriente Caucano, del sur, para manifestar la triunfante 
revolución (...). Liberales, tomen todas las posiciones y todos sus funcionarios o empleados que controlen 
armas tienen que ponerlas a disposición, al servicio del pueblo. 

 Chávez, M. (2014:29) 

Castro (1962:33) explica que emisoras como la Nueva Granada, La Voz de Bogotá́ y otras 
enlazadas al radio periódico «Ultimas noticias» de Rómulo Guzmán, vocero oficial de Gaitán, 
comenzaban a transmitir mensajes como estos:  

A la calle con palos, picos, machetes, escobas. A las ferreterías y luego a los almacenes (...). Atención, urgente, 
el edificio del diario «El Siglo» ya se encuentra en llamas (...). Mueran los oligarcas, ¡a los almacenes, al 
Capitolio, a Palacio, a Palacio!  

Chávez, M. (2014:29) 

La Fonoteca Nacional tiene también los audios de algunas emisoras clandestinas que emitían 
desde cualquier lugar del país con equipos artesanales. Algunos de los mismos mensajes 
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enviados a través de La Voz del Pueblo y la Radiodifusora Nacional, hacían referencia a su 
clandestinidad:  

…Espere que nos pongamos en cadena. No.2, No.2, No.2. Que nos pongamos en cadena Cambio, cambio… 
Esta es la emisora liberal No. 2, al servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que 
a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia. la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo 
instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la 
cabeza de Ospina Pérez rodando por Bogotá. A la carga liberales de Colombia. El mártir Jorge Eliecer Gaitán, 
quien vilmente fue asesinado por las manos godas no puede quedar impune. Esa muerte debe de ser vengada 
y la vengaremos hasta el ultimo momento… 

Evar15 (27 de marzo de 2015) Radiodifusora Nacional - Transmisión 9/Abril/1948 [Audio]. [archivo de 
YouTube]. 

Esos mensajes radiales llegaron a todas partes en el país, generando levantamientos violentos 
de campesinos liberales. Uribe, D. (2018) indica que a partir de este evento crucial, la población 
colombiana adquirió la costumbre de encender la radio para escuchar, seguir y verificar un hecho 
noticioso de relevancia. Con la radio se está informado de primera mano, desde la protección 
que ofrece el hogar, sin necesidad de salir y arriesgarse. 

…la gente recuerda lo que pasó el 9 de abril por la radio. La gente se recuerda encerrada en su casa, 
escuchando la radio, contándole lo que estaba pasando en las calles. Y a partir de ahí, la radio se entroniza 
como el lugar por excelencia donde se escucha lo que esta pasando en la calle… viene de ahí una costumbre 
muy arraigada entre los colombianos de prender la radio para saber que esta pasando… 

   Uribe, D. (2018) Los comienzos de la Radio en Colombia [podcast] 

Finalizando la primera mitad del siglo XX, empieza un proceso de encadenamiento de las 
emisoras a nivel nacional, con el propósito de dar cuenta de los acontecimientos políticos, 
económicos, sociales y deportivos. De esa manera nacen las grandes cadenas nacionales de 
radio para transmitir en directo los acontecimientos del país de manera simultanea. Nacen 
entonces la Cadena Radial Colombiana, CARACOL en 1948; la Radio Cadena Nacional, RCN el 
mismo año y el Circuito Todelar en 1953 (Chávez, M. 2014:41-44).   

La radio en Colombia no solo ha contado la historia contemporánea del país en el momento en 
que suceden los hechos. Es el registro material histórico de la vida nacional, que ha permitido 
forjar la memoria colectiva y la identidad del pueblo colombiano. La radio ha contado, ha divertido, 
ha sido difusor de cultura, ha educado a los colombianos por más de 90 años. Conectando al 
país y a las personas a través de las ondas hertzianas, que fluctúan sobre la compleja geografía 
nacional. 

La radio moldeó la manera de vivir del colombiano y le generó hábitos cotidianos. El formato de 
noticias de 6 a.m. a 9 a.m., que aún se mantiene vigente, enseñó a los colombianos a levantarse, 
desayunar e irse al trabajo escuchando el panorama noticioso. Desde los años 50, las 
radionovelas, mucho antes de la entrada de la televisión, y hasta finales de los 70, juntaron a las 
familias y a los amigos alrededor del radio. Se emitieron historias fantásticas como el derecho de 
nacer, Kalimán: «el hombre increíble»22, Dulce Veneno, Chang Lee Po, Renzo el Gitano, Dra. 
Corazón, Kadir el árabe, Arandú23, entre las más populares. En el articulo de Señal memoria de 

 
22 RTVC Play (s.f.) Kalimán, El hombre increíble-El tigre de Hong Kong. Señal Memoria. [archivo de audio]. 
https://www.rtvcplay.co/radionovelas-al-oido/kaliman-el-hombre-increible-el-tigre-de-hong-kong#playBar 
23 57FMVideos (26 de julio de 2018) Serie 1 – Arandú, el príncipe de la selva. [Archivo de YouTube] 
https://www.youtube.com/watch?v=21hzNlFxhRM&t=69s  

https://www.rtvcplay.co/radionovelas-al-oido/kaliman-el-hombre-increible-el-tigre-de-hong-kong#playBar
https://www.youtube.com/watch?v=21hzNlFxhRM&t=69s
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la RTVC del 15 de mayo de 2012, «La radionovela, un género radial que marcó a toda una 
generación», se indica que las personas se organizaban para poder estar a tiempo para escuchar 
las radionovelas. Dado que no todos poseían una radio, muchas veces los amigos se citaban 
entre 5 y 5:30pm para escuchar las emisiones. A los niños se les premiaba con poder escuchar 
las radionovelas si realizaban sus quehaceres y tareas escolares. La gente organizaba sus 
rutinas pensando en estar libres a la hora de las radionovelas. El componente imaginativo era 
tremendamente importante. Las personas se imaginaban los escenarios, las situaciones y los 
personajes a partir de los efectos sonoros, la música, las descripciones y, sobre todo, las voces 
de los radio actores y los sentimientos que imprimían en ellas. De tal manera, que la gente se 
sentía dentro de las historias. 

Las transmisiones deportivas, que fueron de la manos siempre de la radio noticiosa, han sido 
muy importantes en la creación de hábitos en los colombianos. Estas han impactado 
remarcablemente la construcción de la identidad nacional. Eventos deportivos como las peleas 
de boxeo, las transmisiones del campeonato de fútbol, pero sobre todo, la vuelta a Colombia en 
Bicicleta, transmitidos por radio, paralizaban al país.  

Luego, a mediados de los años 80, la radio se especializó manteniendo siempre una cadena 
básica. Nacen, a partir de ahí, emisoras con contenido cien por ciento enfocado en un genero. 
Se crean entonces las emisoras musicales, culturales, deportivas, noticiosas. Luego nacen las 
emisoras juveniles y universitarias, las emisoras comunitarias. Etc. 

Finalmente, muchos han sido los acontecimientos que los colombianos han seguido por radio. 
Desde el saludo del Batallón Colombia en Corea el 26 de junio de 1951, la visita  del presidente 
John F. Kennedy el 17 de diciembre de 1961, la visita del Papa Pablo VI al país entre el 22 y el 
24 de agosto de 1968, el titulo de campeón Wélter junior de la AMB de Antonio Cervantes «Kid» 
Pambelé el 28 de octubre de 1972, el discurso de Gabriel García Márquez cuando recibió el 
Premio Nobel de literatura el 12 de octubre de 1982, hasta la consagración de Luis Alberto 
«Lucho» Herrera como campeón de la Vuelta España en 1987. La radio también ha narrado los 
estragos de 70 años de conflicto armado en Colombia. Estuvo al oído de las personas 
comunicando las barbaries de los carteles de la droga entre los años 80 y 90. Sigue ahí en sus 
distintos formatos, siendo parte orgánica de la identidad nacional. Es tan importante aun la radio 
para los colombianos que, como parte del Acuerdo de paz de 2016 entre Estado y Las FARC, en 
2019 se crearon las emisoras de paz, en los territorios y comunidades que más sufrieron el 
conflicto interno. Cabe anotar que ese grupo armado nace justamente de las movilizaciones de 
campesinos liberales, luego del 9 de abril de 1948. Estas emisoras de paz se han claramente 
convertido en un buen ejemplo de convivencia y reconciliación, con un impacto real dentro de las 
comunidades que más sufrieron el conflicto armado interno.    

5.3 La Radio Deportiva en Colombia 

El deporte no hubiese logrado constituirse en un referente fundamental de construcción masiva 
de imaginarios sociales de identidad sin la contribución de los medios de comunicación (Santa 
Cruz, A. 2003:211). Desde la prensa hasta el internet, hoy en día encontramos la importancia del 
deporte en la sociedad revisando el espacio y presencia que tiene este en los medios. Zambrano, 
W. (2020:199), indica que para el 2020, existen alrededor de «1.596 emisoras de radio en 
Colombia. El 73 % tienen programas deportivos que se “pelean” por una audiencia radial en las 
dieciocho ciudades capitales más importantes del país». 
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El desarrollo de la radio deportiva estuvo estrechamente ligado a la radio informativa. Uribe, D. 
(2019) indica que se incluyó contenido deportivo desde que iniciaron los programas informativos. 
Luego, este contenido también se posicionó como parte de la radio informativa, del que decíamos 
algunos párrafos atrás, que generó hábitos en los colombianos.  

Jimmy García Camargo, leyenda de la locución y el periodismo colombiano,  indica en el trabajo 
investigativo Memorias de onda larga - Memorias de la radio en Colombia, producido en 2012 
por la fonoteca de Señal Memoria, que las primeras transmisiones deportivas fueron las peleas 
de boxeo y los partidos de béisbol. Estos eran los deportes con mayor importancia y de mayor 
audiencia a nivel nacional e internacional de aquellas épocas. En la década de los años 30, el 
boxeo se incluye como disciplina en los Juegos Nacionales y se empieza a transmitir por radio. 
Recuerda Carlos Arturo Rueda C. que en el año 1934, «La Voz de Bogotá» transmitió por radio 
el combate y victoria de Francisco Pérez «Mamatoco» contra Bill Scott de Trinidad y Tobago, 
desde el salón Olimpia de la ciudad de Bogotá. Fue algo muy novedoso para la época dado que 
para ese entonces no había un ambiente deportivo radial consolidado en el país. El béisbol por 
su parte tiene un fuerte auge en Colombia, con la consagración del equipo nacional en los V 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en 1946 y en la Serie Mundial de 1947 
(La radio deportivamente - señal memoria 2012). Luego, comienzan las transmisiones de radio 
de los partidos de fútbol del campeonato colombiano en 1949 y las carreras de ciclismo con la 
Vuelta a Colombia. Esa relación que se ha venido desarrollando entre la identidad colombiana y 
los deportes, sobre todo con el boxeo, el ciclismo y el futbol, ha tenido a la radio como la vía 
conductora por excelencia. Zambrano, W. (2020) plantea que:  

Dentro de la programación radial se encuentran los sistemas informativos que han sido fundamentales en la 
difusión y expansión de las noticias, entre ellas, las deportivas, las cuales han facilitado una sinergia entre los 
medios informativos, el aficionado y el oyente. Su programación se ha distinguido por su cubrimiento 
periodístico y su información oportuna no solo ha entristecido a los oyentes con las derrotas de sus deportistas, 

sino que también ha emocionado con los triunfos de sus campeones (Zambrano, W. 2020:198). 

Pero este fenómeno de la radio deportiva solo ha sido posible gracias a los narradores deportivos. 
Entre ellos, se destaca principalmente Carlos Arturo Rueda. Este narrador, nacido en Costa Rica, 
marcó el camino de lo que sería el rumbo del periodismo deportivo, pero sobre todo, el estilo de 
la narración deportiva colombiana desde los años 50. Su facilidad para improvisar, su inventiva, 
su dinámica y velocidad, se convirtió en el estilo del narrador nacional desde esa época, logrando 
mantener a los aficionados conectados a los acontecimientos narrados sin importar el deporte.  

La Vuelta a Colombia en Bicicleta es el evento que partió en dos la historia de la radio deportiva 
por varias razones. La primera de ellas tuvo que ver con el hecho de que hasta ese momento las 
transmisiones de radio se realizaban desde puntos fijos: sedes de las emisoras, coliseos, 
estadios. Etc. La Vuelta a Colombia presentó un nuevo desafío a la radio deportiva. Ana María 
Lara Sellenave (2015), en su articulo «El sello de Carlos Arturo Rueda C.», plantea lo siguiente 
con respecto al evento deportivo en cuestión:  

la competencia ciclística catapultó a la radio desde el punto de vista técnico, dada la exigencia logística que 
implicó seguir el paso de las vueltas a Colombia; y a Rueda, porque desplegó a plenitud sus capacidades como 
narrador y locutor. Su manera de relatar los trayectos por la escarpada geografía colombiana, incluso sin estar 
de cuerpo presente, llevaba a los oyentes a imaginar el país palmo a palmo, gracias a la magia de la radio Lara  

(2015). 

En el siguiente apartado, Carlos Arturo Rueda, en el programa Teleayer de Inravisión en 1991, 
nos indica como se desarrolló el cubrimiento periodístico de la primera Vuelta a Colombia: 
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No había transmisiones radiales en ese tiempo. (…) no existía la frecuencia modulada (FM). No existían los 
implementos modernos y mecánicos que tenemos hoy en día. No existían tampoco los transmóviles. Esos 
fueron creados posteriormente. Pero se inventó la forma de dar llegadas y salidas. Digamos dos horas antes 
de un evento de estos, Se tomaba el teléfono de cualquier ciudadano de un pueblo chiquito o un pueblo grande 
y se transmitía directamente a Bogotá. Tampoco existía el teléfono automático. Eran teléfonos de magneto. Se 
daba vuelta y se comunicaba con la operadora: señorita, señorita por favor, Bogotá, Bogotá…y Bogotá le daba 
el cambio a uno y uno hablaba, y se iba en el carro del comisario. Faltando una o dos horas para finalizar la 
etapa, ese carro se adelantaba al lugar de la meta para poner la pancarta de llegada porque además, llevaba 
también al juez de tiempo, llevaba a los comisarios, etc. Entonces el locutor que era yo, llegaba con una o dos 
horas de anticipación a la meta y empezaba a funcionar lo que yo siempre he llamado el cerebro mágico. Es 
decir, la inventiva, inventar cuentos, (…) como yo ya había visto media carrera, empezaba a inventar una 
carrera que tenia yo en la cabeza pero que no se estaba viendo. Y le ponía la emoción del caso de tal manera 
que la gente sufría cuando un hombre pinchaba, cuando se caía, cuando sangraba, hasta el momento en que 
llegaba a la meta y entonces se cogía al ciclista, se le preguntaba y se llegaba a la conclusión de cómo había 
sido la etapa.” 

Entrevista a Carlos Arturo Rueda C. En “Teleayer”1991 

 

Transmóvil y Carlos Arturo Rueda C. Vuelta a Colombia años 
50. Fotos recuperadas de ciclobr.com y pezcyclingnews.com 

 

La primera Vuelta a Colombia en 1951, se convirtió en el fenómeno deportivo popular más 
importante del país. Las transmisiones radiales continuarían desarrollándose de esa manera 
hasta la Vuelta a Colombia de 1954, cuando entró en escena la primera red para encadenar 
emisoras y se pusieron en marcha los transmóviles24.  

El ciclismo y el fútbol por su carácter regional movieron las aficiones, no solo de las ciudades 
sino también de las zonas rurales, de una manera muy importante. La gente requería entonces 
estar al tanto del desarrollo de las carreras, conocer en que momento pasarían por sus 
municipios, saber el desempeño de los ciclistas de sus regiones y conocerlos físicamente, 
también. El transmóvil permitió desarrollar un mejor seguimiento de las carreras. Sin embargo 

 
24 El transmóvil era un vehículo acondicionado con equipos de radio, para la transmisión de las carreras de la Vuelta a Colombia. 
Estos camiones acompañaban la caravana ciclística en dos o tres puntos, desde donde los narradores, por medio de una ventana 
en la parte superior, observaban la carrera. Luego se adelantaban y en lugares específicos del recorrido se conectaban, 
enganchándose a los cables telefónicos de manera rudimentaria, y desde ahí, se narraba la carrera. Luego, con la llegada de sistemas 
mas avanzados como el enlace satelital, ya se narraba directamente desde el vehículo en movimiento. En el articulo del diario El 
Tiempo del 21 de abril de 1996, se indica que Enrique Ramírez Gaviria inventó el primer transmóvil. En su carro particular, con un 
trasmisor y usando líneas telefónicas, narró, junto a Carlos Arturo Rueda C., la primera Vuelta a Colombia. 
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las dificultades técnicas seguirían existiendo. Por esta razón, la agilidad mental de los narradores 
continuaría siendo el elemento principal de las transmisiones deportivas. Uribe, D. (2019) indica 
que el estilo narrativo radial estaba tan arraigado en el colombiano, que hasta mediados o finales 
de los 90, antes de la llegada de la televisión por cable, la gente encendía la televisión para ver 
las carreras de ciclismo, las peleas de boxeo o los partidos de fútbol, le bajaba el volumen y 
sintonizaba el radio para escuchar las narraciones.  

Luego, estos personajes no solo hacían un recuento de la situación en carrera, los impases, los 
cambios de posiciones, etc. sino que también iban narrando el paisaje nacional de tal manera 
que las personas imaginaban la geografía nacional a partir de las voces, la inventiva y la 
elocuencia de estos personajes, creando así, una imagen del territorio colombiano a partir del 
centro del país, que finalmente fue aceptada por todos. De todo lo anterior, se podría afirmar que, 
en buena parte, la idea consolidada de territorio nacional en el imaginario colectivo identitario se 
forjó en la relación Radio - deporte - Vuelta a Colombia. En ese sentido, el locutor y periodista 
Jimmy García (2012) indica que los narradores deportivos de ciclismo «lo ponían a uno en 
situación. Casi uno veía el paisaje que él iba describiendo a medida que los transmóviles viajaban 
por las carreteras colombianas. Los demás locutores siguieron esa misma línea». En ese mismo 
sentido, el profesor, crítico de televisión y periodista Omar Rincón (2013) en entrevista para Señal 
Deportes de la RTVC indica que:  

la vuelta a Colombia la narraban por radio y era audiovisual. ¿Porqué razón? porque iban describiendo “y 
estamos pasando por el Alto de la Línea, donde las nubes se juntan con los ciclistas. Uno se imaginaba una 
cosa impresionante. Y aprendimos en Colombia, a conocer a Colombia, vía la vuelta a Colombia (Rincón O. 
2013).  

La filosofa, historiadora y periodista Diana Uribe (2019) en su serie de podcast sobre historia de 
la radio comenta también que: 

la Vuelta a Colombia es probablemente el primer evento que nos da una idea geográfica de nación. Con todo 
este tema de formación de identidad en el que todavía estamos, y sobre todo de identidad colectiva, la Vuelta 
a Colombia (...) nos iba narrando por todo el país, y muchas veces había carreteras por donde no se podía 
tener acceso (…) los transmóviles no llegaban hasta allá, entonces los locutores se inventaban lo que estaba 
pasando. (…) Las carreteras siempre han sido escarpadas, abruptas y terribles en Colombia (…) Había lugares 
donde la carrera no se podía ver. Entonces, los locutores generaban casi una novela (Uribe, D. 2019). 

Otros eventos deportivos importantes transmitidos por radio de suma importancia para la 
audiencia colombiana fueron el Mundial de Fútbol de Chile en 1962. De dicho evento se recuerda 
el Colombia 4 – URSS 4, donde actuó el famoso portero Lev Yashin y donde Marcos Coll de 
Colombia anotó el único gol olímpico de los mundiales de futbol. Ese evento generó interés por 
parte de las cadenas nacionales de radio en el cubrimiento de eventos deportivos y la creación 
de programación deportiva que, según Bedoya (2018) aumentó en un 40% la sintonía «debido a 
la innovación, preparación, emoción de sus narradores y comentaristas».  En 1971, la radio 
colombiana realizó el completo cubrimiento de los Juegos Panamericanos de Cali. Se recuerda 
mucho las narraciones de boxeo de Napoleón Perea. En especial cuando narró el combate entre 
Kid Pambelé y Alfonso «peppermint» Frazer el 28 de octubre de 1972. Las transmisiones de 
hípica desde el hipódromo de Techo entre el 50 y el 78. Los triunfos de los ciclistas en Europa y 
la consagración de Atlético Nacional como primer campeón colombiano de la Copa Libertadores 
de América, entre tantos otros. En 2001, la radio deportiva empezó la transición del sistema 
análogo hacia el digital. Llegaron las páginas web, la multimedia y los podcast, dando paso al 
audio digital para transmitir sus relatos con antenas móviles. Sin embargo, el salto hacia una 
radio 100% en internet no se ha dado justamente por las dificultades geográficas de las que se 
ha hablado desde el inicio del presente trabajo. La radio sigue llegando como el principal medio 
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de comunicación a los lugares más apartados del país, donde el internet sigue siendo una 
tecnología inexistente.  

 

6. CAPITULO 4: LA VUELTA A COLOMBIA 1950-1960 

La Vuelta a Colombia en Bicicleta nace como un proyecto deportivo que venía ideándose desde 
principios de la década anterior a su aparición. El historiador e investigador de ciclismo Julián 
Andrés Alfonso (2021) indica que antes de la puesta en marcha de la Vuelta, ya se corrían en el 
país una serie de pruebas en circuitos que llamaban dobles desde Bogotá a municipios vecinos, 
competencias entre Tunja en Boyacá y Bucaramanga en Santander, o entre Medellín y Sonsón 
en Antioquia. Estas y otras competencias fueron el resultado de un interés creciente por este 
deporte, a raíz de las noticias provenientes de Europa, en torno a competencias como el Tour de 
Francia (Alfonso, J. 2013). Mucho más cuando en febrero de 1950, el equipo25 colombiano de 
persecución había derrotado al equipo cubano en la prueba de los 4000 metros persecución, 
coronándose campeón y a su vez, adjudicándose su primera victoria internacional. 

Foto: cuarteta colombiana campeona de los Juegos Centroamericanos de Guatemala en 1950 (Revista Mundo 
Ciclístico) 

Efraín «el indomable Zipa» Forero (1991), indica que de regreso de Guatemala, le propuso a 
Donald W. Raskin, presidente de la Asociación Colombiana de Ciclismo la idea de una Vuelta a 
Colombia. Luego, junto a los periodistas del diario El Tiempo, Jorge Enrique Buitrago «Mirón» y 
Pablo Camacho Montoya, y los dirigentes de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca Guillermo 
Pignalosa y Mario Martínez «Remolacho», le propusieron a Enrique Santos Castillo,  jefe de 
redacción de El Tiempo, que este periódico financiara la primera Vuelta a Colombia. Finalmente, 
el periódico decidió aportar una suma de 1.000 pesos (Rueda, C. 1993).  

Para los años 50, Colombia se encontraba en buena parte conectada por vía férrea y por 
carreteras que, en su mayoría eran trochas destapadas (sin capa asfáltica) y en muy mal estado 
(Salazar 2016). Dichas carreteras conectaban sobre todo, las ciudades y pueblos asentados en 
zona de cordillera y el puerto de Barranquilla, la «puerta de Oro de Colombia», por donde 
entraban y salían las mercancías. Colombia era un país de fuertes arraigos regionales, dado que 
la gente no se movía mucho de sus territorios, permanecía casi toda su vida en sus pueblos y 

 
25 La cuarteta colombiana estaba conformada por el mejor ciclista colombiano del momento, Efraín el Zipa Forero, Efraín Rozo, 
Jaime Tarquino y el capitán Luis Ortiz. Revista Mundo Ciclístico (24 de febrero de 2014)  
https://www.revistamundociclistico.com/2014/mundial-de-ciclismo-en-pista-en-1950-la-primera-medalla-de-oro-para-colombia-
capitulo-ii-fotos-2/  

https://www.revistamundociclistico.com/2014/mundial-de-ciclismo-en-pista-en-1950-la-primera-medalla-de-oro-para-colombia-capitulo-ii-fotos-2/
https://www.revistamundociclistico.com/2014/mundial-de-ciclismo-en-pista-en-1950-la-primera-medalla-de-oro-para-colombia-capitulo-ii-fotos-2/
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ciudades, estableciéndose por generaciones, en parte también por las condiciones de la 
geografía y por la calidad de las vías (Uribe 2018). 

Efraín Forero propuso hacer una carrera de prueba entre Honda en el Tolima y la ciudad de 
Manizales en el departamento de Caldas. Forero recorrió 174 kilómetros acompañado por 
Rasking y Martínez en automóvil,  para demostrar la viabilidad de la carrera desde lo logístico, 
toda vez que las carreteras colombianas eran en exceso deficientes, y desde lo humano, puesto 
que, por las distancias planteadas, el estado de las vías, la geografía, etc. se tenían aún dudas 
de que el físico de los deportistas aguantase por lo menos una de las diez etapas planteadas. A 
la financiación del diario El Tiempo, se le sumaron como auspiciantes otras empresas como 
Avianca, Bavaria, y la Flota Mercante Grancolombiana. 

Foto: extracto del diario El Tiempo (30 de diciembre de 1950) Recuperado de news.google.com 

La carrera ciclística se planteó 10 etapas que recorrerían 1233 kilómetros en un trazado por el 
centro del país (Rueda, C. 1993), entre el 5 y el 17 de enero de 1951. Se inscribieron 35 ciclistas 
aficionados de los cuales cinco abandonaron. Estos ciclistas representaron a cinco 

departamentos. Durante esta primera edición, la atención del publico se centró en la figura del 
ciclista más que en la de los equipos.  

Foto: extracto del diario El Tiempo (5 de enero de 1951) Recuperado de news.google.com 

 El primer campeón fue Efraín Forero del equipo de Cundinamarca. Este corredor logró ganar 
siete de las diez etapas de la prueba, con un tiempo general de 45 horas y 23 minutos, 
aventajando al segundo, Roberto Cano, por dos horas de diferencia. La competencia tuvo mucha 
acogida de parte del pueblo colombiano que seguía por radio las transmisiones de Carlos Arturo 
Rueda C. de la emisora Nueva Granada. 
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El éxito del evento permitió que para la segunda edición se aumentara a 13 el número de etapas, 
con un aproximado de 1670 kilómetros de recorrido. Sesenta ciclistas participaron en esta 
edición, de los cuales 4 incluyendo al campeón, eran extranjeros. El campeón fue el también 
campeón olímpico José Beyaert. 

En la tercera edición de la carrera se aumentó a 15 el número de etapas que cubrieron una 
distancia de 1750 kilómetros. En esta versión participaron 59 ciclistas en 13 equipos 
representando departamentos de Colombia. El campeón de esta versión fue el colombiano 
Ramón Hoyos, un hombre que en adelante se convertiría en leyenda del ciclismo colombiano.  

 

Foto: extracto del diario El Tiempo (18 de enero de 1951) Recuperado de news.google.com 

La carrera se convirtió en un suceso a nivel nacional. Esto fue aprovechado por el Gral. Gustavo 
Rojas Pinilla políticamente (Piedrahita 2017) en términos propagandísticos y en 1954, fue él 
quien les dio la partida a los 46 participantes. Además inició una tradición que perdura hasta hoy: 
la participación de una delegación de las Fuerzas Armadas en los certámenes deportivos 
nacionales. Para la versión de 1955 se encuentra la carrera por primera vez con una etapa que 
cruza las fronteras nacionales. En esta ocasión, se planteó el recorrido de la etapa 11 desde 
Pasto hasta Tulcán en el Ecuador. Esta versión contó con la participación de 14 equipos, dentro 
de los cuales hubo 3 extranjeros (Argentina, México y Venezuela).  En la carrera de 1957 vuelve 
a imponerse un ciclista extranjero. El español José Gómez del Moral. 

Durante esta etapa de la Vuelta a Colombia (1951-1960) se encuentran grandes figuras que 
marcaron la historia del ciclismo nacional. Es una época aficionada. Los deportistas que 
participan son en general personas que se dedican a otras labores. Lo que genera también un 
fuerte arraigo popular entre el ciclista, su región y los seguidores de las carreras por radio. Los 
equipos son todos representativos de los departamentos. Otra característica que promueve el 
apoyo popular y es importante para entender el éxito de este evento deportivo. La competitividad 
regional aflora en las aficiones. Los equipos comerciales solo aparecerán hasta inicios de los 
años 80.  

En 1959 el entonces presidente Alberto Lleras Camargo dio la salida a la prueba en su novena 
versión que tuvo como vencedor a Rubén Darío Gómez, quien además, dio punto final a la 
hegemonía de Ramón Hoyos. 
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6.1 La Violencia, la Radio, la Vuelta a Colombia y una nación imaginada 

El ciclismo ha marcado una época en la vida del país desde que a mediados del siglo XX se organizara la 
primera Vuelta a Colombia. Muchos héroes se forjaron desde entonces e impulsaron la identidad nacional. Si 
algo juntó las partes de un todo llamado nación fueron los recorridos de dos semanas de la tradicional 
competencia. 

Guzmán, T. (2019) Boyacá, tierra de libertadores y grandes ciclistas. Antena 2+. RCN 

La aparición y éxito de la Vuelta a Colombia en Bicicleta no puede pensarse separadamente del 
contexto de la Violencia bipartidista, que dominó al país entre 1946 y 1958. Una violencia 
desatada mayormente en toda la región central del país, y que luego se desplazaría hacia los 
márgenes nacionales.  

De acuerdo con Antonio Caballero (2016), para 1951, los ecos y las consecuencias del asesinato 
de Jorge Eliecer Gaitán estaban muy vigentes. Los representantes del partido liberal no habían 
presentado candidaturas durante las ultimas contiendas electorales presidenciales. El congreso 
estaba clausurado desde noviembre de 1949. El gobierno conservador de Laureano Gómez era 
débil por sus problemas de salud, pero principalmente, debido a no tener el reconocimiento de 
los representantes del partido Liberal. Grupos armados llamados guerrillas de paz 
conservadoras, la policía política (POPOL), los pájaros en el Cauca y Valle del Cauca, y los 
chulavitas en el altiplano cundiboyacense, alentados por la dirigencia conservadora, siguen 
aterrorizando a las poblaciones. Su contraparte, grupos de autodefensa campesinas llamados 
guerrillas liberales hacen lo mismo en el Cauca, Valle del Cauca, los Llanos Orientales, Antioquía, 
el Altiplano Cundiboyacense y la Costa Caribe (Caballero, A. 2016).  

En ese marco de violencia y extrema polarización, dentro de un país rural con fuertes identidades 
regionales, en un país que se comunica por radio más que por otro medio, se gestan dos eventos 
deportivos masivos de «vocación nacional» que por un lado, como lo sugiere Quitián (2017:181), 
surgen «como una estrategia de delimitación del umbral del conflicto que se diluye en los centros 
urbanos y se potencia en el campo. El perímetro de esa frontera es trazado por el ciclismo con 
la Vuelta a Colombia en bicicleta -que nace en 1951- y con el circuito de ciudades que inauguran 
el torneo profesional de fútbol en 1948», afincando la noción de comunidad política imaginada 
(Anderson 1993) y de nación posible. A parir de lo anteriormente mencionado, surge también la 
necesidad de tranquilizar al pueblo dada tensa situación política que se vivía (Piedrahita, A. 
2017), además de darle un respiro, algo de distracción, despolitizando el habiente social y los 
medios de comunicación. Eduardo Arias (2013), periodista cultural, indica que, desde su opinión, 
no hay relación directa entre la creación inicial de la Vuelta a Colombia y un interés político de 
las élites del centro. Si no que más bien fue algo que surgió espontáneamente como algo que 
parecería ser buena idea hacer. Sin embargo, otras voces como la del escritor y crítico de cine 
Ricardo Silva (2013) encuentra una necesidad política de demostrar que la violencia bipartidista 
había sido contenida y a su vez, mostrar al país como una nación en desarrollo. 

La Vuelta a Colombia estuvo pensada para demostrar primero que Colombia era un país seguro. Es decir, por 
el cual se podía circular. Se estaba tratando de demostrar que la violencia se había apaciguado, y que era un 
país con buena infraestructura. 

Silva, R (2013) en Señal Deportes (13 de enero de 2013) La primera Vuelta a Colombia. [archivo de video]. 
Señal Memoria. RTVC  

La radio deportiva, en ese sentido, fungió como mediador y conector de todos estos elementos, 
gracias a su alcance nacional y a la versatilidad de los locutores que fueron realmente esenciales 
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para convocar a las calles y mantener pendientes a los radioescuchas y aficionados del ciclismo, 
desplazando de esa manera los apasionamientos políticos propios de los años de La Violencia 
hacia el campo deportivo. Permitió progresivamente desplazar al partido o color político por el 
equipo de su región, al padre de la patria o al caudillo por el héroe deportivo,  contribuyendo «a 
la creación de un nuevo modelo de nación –de base sonora- distinta de la del bipartidismo que 
hubo antes del Bogotazo» (Quitián 2017:179).  

En las siguientes tres imágenes se pueden apreciar elementos claros que ligan el desarrollo de 
La Violencia como fenómeno social latente durante los años iniciales de la Vuelta a Colombia, la 
radio y su desarrollo, enfocado en el centro del país y los recorridos de la Vuelta Colombia desde 
1951 a 1960 demarcando los linderos de la nación imaginada. 

En la imagen No.3 se puede observar con claridad, el área geográfica de influencia de La 
Violencia bipartidista. La imagen toma como punto de referencia temporal los eventos a partir del 
El Bogotazo, el 9 de abril de 1948 y 1953. Se puede apreciar un fuerte predominio sobre el centro 
andino, la zona de influencia de la ciudad de Barranquilla, los departamentos de Boyacá, 
Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas26, el piedemonte llanero (Meta) y Santander, la zona 
alta del Valle del Cauca, el norte del Cauca y el Huila. donde se hallaban para entonces la mayor 
parte de las ciudades y pueblos colombianos, dejando libres la mayor parte de los márgenes 
nacionales:  

 

 

 

 

Imagen No.3. Violencia política 1948-1953 (Guzmán, Fals Borda 
y Umaña, 2005:114)  

 

 

 

 

 

Quitián, D. (2017) plantea justamente que el periodo matizado por los estrenos de eventos 
deportivos de alcance nacional (fútbol y ciclismo) que en sus primeras ediciones se restringieron 
al espacio andino del «triángulo de oro»27, luego fueron avanzando sobre el país que se liberaba 

 
26 El departamento de Caldas se fragmentó en tres departamentos en 1966. El 1 de febrero de 1966 nace el departamento de 
Risaralda y el 1 de julio del mismo año nace el departamento de Quindío. 
27 En Quitián, D. (2017) el triangulo de oro hace referencia a los territorios andinos establecidos entre las ciudades de Medellín, 

Bogotá y Cali (las más grandes). Esta área del territorio del país concentra a más de la mitad de la población nacional.  (p.174)  
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de la violencia o aprendía a convivir con ella. Lo que a su vez, desplazó la violencia del centro 
hacia los antes llamados territorios nacionales, pero que además, complejizó aun más los 
problemas de violencia del país, que al final devino en la creación de guerrillas de izquierda 
posteriormente ya bajo otro tipo de reivindicaciones. 

En la imagen No. 4, Quitián, D. (2017) grafica el proceso de desarrollo de la radiodifusión en 
Colombia. la imagen que hace un viaje geográfico de la radio desde 1929, con la inauguración 
de la HJN (primera emisora pública) y La HKD de Barranquilla (primera emisora comercial), y el 
fin del Frente Nacional en 1974. La imagen también apunta al Bogotazo como punto clave en la 
historia de la radio nacional, toda vez que este momento histórico propició cambios importantes 
también en la radio nacional. Es ese sentido se puede resaltar el cierre de múltiples emisoras 
amotinadas que permanentemente emitieron información política durante el 9 de abril y 
posteriormente. El Estado censuró la radio prohibiendo la emisión de contenido político dadas 
las tensiones del país. Otra opinión indica que más bien fue la implementación un nuevo discurso 
de élite alejado de la cosa política. Nacieron las cadenas radiales en «el triangulo de oro». 
Caracol en Medellín y RCN en Bogotá en 1948 y la red Todelar en Cali en 1957. Además, dado 
el estado de censura, las cadenas radiales se convirtieron en radios de entretenimiento, 
especializándose en contenidos humorísticos, radionovelas y programación deportiva (Chávez, 
M. 2014:31-44). Teniendo en cuenta la hipótesis de este trabajo, la imagen también se puede 
interpretar a partir del concepto de comunidad imaginada (Anderson 1993). Se aprecia en ella 
como la radio se fue estableciendo, organizándose y perfeccionándose sobre el centro Andino 
colombiano impulsando un discurso de nación a partir del centro hacia los márgenes, 
estimulando una idea renovada de identidad nacional, luego de los hechos del 9 de abril de 1948. 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 4. La nación en Ondas 
Hertzianas. (Quitián, D. 2017:178)                                
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bipartidista, que desplazaría la violencia montaña abajo -rumbo al llano y la selva- que 

serían la sede de la guerra guerrillera desatada por el pacto entre las élites que 

firmaron la paz en el Frente Nacional dejando fuera de él a la base popular guerrera, 

como sostiene el historiador Carlos Medina Gallego (2010).  

 

 
Lámina No. 2. El triángulo de oro de la radiodifusión colombiana. 
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…el criterio jerárquico, que demarcó la zona que sería objeto de radiación hertziana, que luego veremos se 
compaginaría con el país liberado de la violencia política y coincidiría con el país deportivo delineado por la 
Vuelta a Colombia y posicionado por el campeonato de fútbol; país posible luego del fracaso político derivado 
de la pugna bipartidista, que desplazaría la violencia montaña abajo -rumbo al llano y la selva- que serían la 
sede de la guerra guerrillera desatada por el pacto entre las élites que firmaron la paz en el Frente Nacional 
dejando fuera de él a la base popular guerrera, como sostiene el historiador Carlos Medina Gallego (2010). 

Quitián, D. (2017) O rádio, o esporte e a nação: a invenção da pátria colombiana a través de transmissões 
radiofônicas de futebol e ciclismo na época de “La Violência” (1948-1962) 

La imagen No. 5, presenta los recorridos de la Vuelta a Colombia entre 1951 y 1960.  

 

 

 

 

 

Imagen No. 5. Recorridos de la Vuelta a Colombia. 
Periodos 1951-1960 (Omar Franco y David Quitián, 
2017:256)  

 

 

 

 

 

 

En ella se aprecia cómo los recorridos se van ampliando con el paso de los años. Sin embargo, 
continúan desarrollándose mayoritariamente sobre el área central del país, y ampliando su 
recorrido, como se comentó anteriormente, por los linderos del «país pacificado» o el país 
posible.  A partir de lo anterior se puede afirmar que la radio como medio de difusión discursiva 
y la Vuelta a Colombia como evento deportivo en movimiento, impulsaron la representación 
colectiva de nación, aceptada como comunidad política imaginada (Anderson 1993) no solo de 
las gentes de la zona Andina, sino también de las zonas bajas, y que puede verse reflejada en 
el extranjero. De hecho, todos los testimonios de los archivos radiales y fílmicos que se revisaron 
en documentales, podcast, grabaciones de audio, etc. de los cuales se extrajeron los algunos 
personajes que vivieron el proceso de la Vuelta a Colombia, describen con claridad el hecho de 
haber conocido al país a través este evento ciclístico, más allá de que este no tocara los 
márgenes nacionales, si no en contadas excepciones. 
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7. CONCLUSIONES 

Se pueden establecer las siguientes conclusiones, a partir del análisis de las numerosas fuentes 
de información recuperadas para el desarrollo de la presente investigación. Teniendo en cuenta 
que esta pretende probar la hipótesis de que la radio, y en concreto, la radio deportiva de entre 
1951 (aunque se podría tomar como punto de referencia 1948) a 1960, y la Vuelta a Colombia 
en bicicleta contribuyeron a forjar una identidad regional del centro andino del país, partiendo del 
altiplano cundiboyacense, que luego fue extendida y aceptada por los márgenes nacionales y 
que hoy puede verse reflejada internacionalmente.  

Aquí aparece el fenómeno de La Violencia bipartidista como un elemento clave. Un país en el 
que, como lo veíamos antes, las personas se identificaban más por el color del partido político 
que por el echo de ser colombianos (Rodríguez, H. 2019). Esa construcción de «comunidad 
imaginada» (Anderson, 1993) fue potencialmente viable, gracias a la radio y su capacidad de 
llegar a todos lados y a todos los públicos sin importar el nivel de alfabetización de las personas. 
En un país que para los años 50 vivía en la ruralidad y donde buena parte de la población no 
sabía leer o escribir (Alayón, M. 2018), la prensa seguía siendo un medio de alguna manera 
dirigido a una élite. La radio ostenta en ese contexto, un sentido democratizador que ningún otro 
medio posee.  

La búsqueda de las élites nacionales por pacificar el país o al menos buena parte de el, es el 
contexto que permitió la activación de la radio y el deporte como «esgrimesores» de las fronteras 
nacionales (Quitián 2017). Dada la política estatal de censura, sacando de la radio todo contenido 
político que mantuviera encendidos los odios bipartidistas después del 9 de abril de 1948, las 
emisoras debieron reinventar su programación (Chávez, M. 2014). Entró en escena una nueva 
parrilla de entretenimiento que incluyó radionovelas, programación humorística y deportiva. 
Nacieron también las tres grandes cadenas radiales nacionales que se asentaron en el «triángulo 
del poder económico y político» del centro andino colombiano: Medellín, Cali y Bogotá, donde 
las élites nacionales establecieron su proyecto de nación imaginada (Quitián 2021:205). Desde 
ese centro andino colombiano, la radio marcó el rumbo de la identidad cultural nacional. 
Reorganizó los horarios y las rutinas de las personas y creo nuevos hábitos personales y de 
consumo en esas generaciones de radioyentes, convirtiendo a Colombia en un país de fuerte 
identidad radial (Uribe 2018). Lo hizo, como ya lo vimos, desde lo educativo, primero con las 
emisiones de la HJN, y la idea de cultura que se pretendió establecer en los sectores urbanos, y 
más adelante, con Radio Sutatenza, en pro de colombianizar el campo, en el sentido de 
integrarlos al proyecto de nación imaginada. Como indica David Quitián (2017), también lo hizo 
desde lo deportivo, con las transmisiones de fútbol del campeonato nacional, y con la Vuelta a 
Colombia en Bicicleta, marcando los linderos de esa nación posible que iba siendo pacificada, 
que iba siendo arrancada de la violencia o que al menos se encontraba la manera de convivir 
con ella, pero que no tocaba los márgenes nacionales sino por las ondas hertzianas. La vuelta a 
Colombia y la radio, con un rol sobresaliente de los narradores deportivos y su estilo de narración 
épica, permitieron entonces ir ampliando los limites de la comunidad imaginada nacional, 
desplazando los odios y los apasionamientos políticos, por la competencia y la rivalidad deportiva 
regional, también desplazó las figuras de los próceres de la independencia y la de los caudillos 
políticos del momento por las de los héroes deportivos nacionales, que de por si, eran más 
cercanos al pueblo. Esto en parte, desplazó el fenómeno de la Violencia del centro andino hacia 
las periferias nacionales.  

Los relatos de radio de la Vuelta a Colombia buscaron instalar una imagen del país imaginado a 
partir del centro andino. Lugar de desarrollo de las etapas de las primeras Vueltas. De acuerdo 
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con muchas de las grabaciones de audio, las entrevistas grabadas, los distintos documentales y 
artículos de prensa que se revisaron como parte de la labor investigativa de este trabajo, se pudo 
constatar que, siendo Colombia un país de tradición oral (Uribe, D. 2018), la narrativa de relatores 
como Carlos Arturo Rueda C., llenas de inventiva, elocuencia, dramatismo, cambios emocionales 
y de entonación, engendró en los radioescuchas un componente de imaginación tan profundo y 
potente como el que se tenía con las radionovelas. Las personas seguían las transmisiones de 
radio deportiva de la Vuelta a Colombia con el mismo fervor con el que otrora seguían los 
discursos de sus líderes políticos. Visualizaban también imágenes mentales idealizadas a partir 
del oído radial, de los difíciles trayectos que atravesaban sus héroes en búsqueda de la gloria 
deportiva. Pero además, se narraba y se trasmitía en cadena nacional, una «Vuelta a Colombia» 
que sólo se desarrollaba dentro de los limites del centro andino colombiano, y que en 
excepcionales casos salió de él. Luego, la imagen radial imaginada de Colombia que se mostraba 
era la misma, tanto para los habitantes de los territorios de cordillera, como para los de los 
márgenes bajos nacionales. La zona de cordillera del triángulo de oro (Quitián, 2017). Donde se 
encontraba las sedes del poder económico, cultural y político, las tres cadenas radiales y el 
campeonato de fútbol y la Vuelta a Colombia. 

Internacionalmente, se ha buscado mediáticamente consolidar la imagen del corredor 
colombiano como el «escarabajo»28 demoledor de cumbres y montañas. Dicha imagen va en 
directo asocio al paisaje andino colombiano. Lo cual implica también el echo de pensar al país y 
la identidad nacional a partir de la cordillera.   

Desde Efraín «el indomable Zipa» Forero, Ramón Hoyos, Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, 
Rubén Darío Gómez, Roberto «Pajarito» Buitrago, Rafael Antonio Niño, Miguel Samacá, Álvaro 
Pachón, Patrocinio Jiménez, Fabio Parra, «Lucho» Herrera y muchos más, nombres muchos que 
evocan recuerdos sonoros en amplitud modulada más que visuales de la Vuelta a Colombia, 
contribuyeron a forjar la identidad colombiana en carretera destapada y siempre sobre pedales.  

Para finalizar, Más allá de lo anteriormente presentado, es claro también que el desarrollo de la 
presente investigación no ha terminado de probar completamente la hipótesis. Esto, puesto que 
mayormente sólo se logró trabajar con fuentes secundarias, debido en parte a las dificultades de 
desplazamiento por restricciones propias del contexto de pandemia y luego, por el paro nacional 
del 2021. 
 
Para lograr dar respuesta a la hipótesis, se requiere imperativamente el desarrollo de un estudio 
con fuentes primarias tales como son las narraciones en carrera de las Vueltas a Colombia de 
dicho espacio de tiempo. Con ese material, analizar de qué manera se presentaba la imagen de 
ese país imaginado o posible que, por medio de los micrófonos, se iba narrando. Además de ello, 
también es necesario analizar si dicha imagen identitaria transmitida radialmente (o al menos 
hasta qué punto) estaba en realidad siendo recibida, aceptada e incorporada por los márgenes 
nacionales. Qué tanto de ella y desde qué perspectivas se adoptó ese imaginario de nación. Por 
tanto, el mérito principal de este trabajo final de máster es el de abrir un espacio o línea nueva 
de investigación acerca de la identidad colombiana a partir del discurso radial deportivo y la 
Vuelta a Colombia en Bicicleta.  

 
 

 
28 Escarabajo fue el apodo que le colocó el periodista Jorge Enrique Buitrago a Ramón Hoyos Vallejo, múltiple campeón de la 
Vuelta a Colombia en 1952, y que se convertiría con el paso de los años en el apelativo principal con el que se conocería en 
Europa a los corredores colombianos por su gran capacidad para las etapas de montaña. Para conocer más visitar: 
https://www.youtube.com/results?search_query=ramon+hoyos+el+primer+escarabajo o en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pouo-h0Kv68  

https://www.youtube.com/results?search_query=ramon+hoyos+el+primer+escarabajo
https://www.youtube.com/watch?v=Pouo-h0Kv68
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9. ANEXOS 
 

Anexo No. 1 Información de la Vuelta a Colombia entre 1951 y 1960. 
 
Las siguientes tablas acerca de las Vueltas a Colombia de 1951 a 1960, fueron recuperadas 
del portal Wikipedia.org 
 
 
Vuelta a Colombia de 195129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1951 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1951
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195230 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1952 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1952
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195331 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
31 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1953 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1953
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195432 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1954 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1954
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195533 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1955 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1955
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195634 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1956 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1956
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195735 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1957 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1957
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195836 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1958 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1958
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Información sobre las Etapas 
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Vuelta a Colombia de 195937 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1959 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1959
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Información sobre las Etapas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70 

Vuelta a Colombia de 196038 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Información recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1960  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Colombia_1960
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Información sobre las Etapas 
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Anexo No. 2. Algunas Leyendas de la Locución Deportiva Colombiana 
  
Los siguientes son algunos de los más destacados narradores deportivos de los años 50 a 90. 
 
 
CARLOS ARTURO RUEDA C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos y artículos recuperados de http://www.coc.org.co/news/hace-25-anos-adios-a-carlos-arturo-rueda-c-pionero-
de-la-narracion-deportiva-en-colombia/ y https://www.elespectador.com/tags/carlos-arturo-rueda/  

 
 
GABRIEL MUÑOZ LOPEZ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 

y artículos recuperados de 
https://www.futbolred.com/curiosidades-de-futbol/murio-gabriel-munoz-locutor-colombiano-con-gran-huella-en-el-
futbol-104277 Y https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/murio-gabriel-munoz-lopez-leyenda-de-la-radio-
en-colombia-article-874040/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coc.org.co/news/hace-25-anos-adios-a-carlos-arturo-rueda-c-pionero-de-la-narracion-deportiva-en-colombia/
http://www.coc.org.co/news/hace-25-anos-adios-a-carlos-arturo-rueda-c-pionero-de-la-narracion-deportiva-en-colombia/
https://www.elespectador.com/tags/carlos-arturo-rueda/
https://www.futbolred.com/curiosidades-de-futbol/murio-gabriel-munoz-locutor-colombiano-con-gran-huella-en-el-futbol-104277
https://www.futbolred.com/curiosidades-de-futbol/murio-gabriel-munoz-locutor-colombiano-con-gran-huella-en-el-futbol-104277
https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/murio-gabriel-munoz-lopez-leyenda-de-la-radio-en-colombia-article-874040/
https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/murio-gabriel-munoz-lopez-leyenda-de-la-radio-en-colombia-article-874040/
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PASTOR LONDOÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto y articulo recuperados de https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/murio-pastor-londono-pasos-
historico-narrador-colombiano-523638  

 
 
JULIO ARRATIA BRICCA 

 

 
Foto y articulo recuperados de 
https://www.eje21.com.co/2019/05/gracias-julio/  -  
http://centroestudiovascoantioquia.blogspot.com/2013/05/julio-arrastia-
un-vasco-argentino-en.html y 
https://elpais.com/diario/2003/05/31/agenda/1054332009_850215.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/murio-pastor-londono-pasos-historico-narrador-colombiano-523638
https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/murio-pastor-londono-pasos-historico-narrador-colombiano-523638
https://www.eje21.com.co/2019/05/gracias-julio/
http://centroestudiovascoantioquia.blogspot.com/2013/05/julio-arrastia-un-vasco-argentino-en.html
http://centroestudiovascoantioquia.blogspot.com/2013/05/julio-arrastia-un-vasco-argentino-en.html
https://elpais.com/diario/2003/05/31/agenda/1054332009_850215.html
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ARMANDO MONCADA CAMPUZANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto y articulo recuperados de  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-583407 y 
https://capsulas.com.co/en-radiografia-antena-2-homenaje-a-armando-moncada-campuzano/ 

 
 
JOAQUIN MARINO LOPEZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto y articulo recuperados de https://www.elpais.com.co/deportes/luto-en-el-periodismo-fallecio-joaquin-marino-
lopez-icono-de-la-radio.html Y http://www.coc.org.co/all-news/el-coc-lamenta-el-fallecimiento-del-periodista-joaquin-
marino-lopez-rubio/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-583407
https://capsulas.com.co/en-radiografia-antena-2-homenaje-a-armando-moncada-campuzano/
https://www.elpais.com.co/deportes/luto-en-el-periodismo-fallecio-joaquin-marino-lopez-icono-de-la-radio.html
https://www.elpais.com.co/deportes/luto-en-el-periodismo-fallecio-joaquin-marino-lopez-icono-de-la-radio.html
http://www.coc.org.co/all-news/el-coc-lamenta-el-fallecimiento-del-periodista-joaquin-marino-lopez-rubio/
http://www.coc.org.co/all-news/el-coc-lamenta-el-fallecimiento-del-periodista-joaquin-marino-lopez-rubio/
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ALBERTO PIEDRAHITA PACHECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto y articulo recuperados de https://www.revistamundociclistico.com/2014/se-fue-el-hombre-de-la-famosa-frase-
qnunca-pierda-la-dulzura-de-su-caracterq-alberto-piedrahita-pacheco/ Y https://www.semana.com/murio-alberto-
piedrahita-pacheco-el-padrino-de-la-radio/406529-3/ 

 
 
ALVARO MUÑOZ CUELLAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto y articulo recuperados de https://deportesyalgomas-rusonunez.blogspot.com/p/alvaro-munoz-cuellar.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.revistamundociclistico.com/2014/se-fue-el-hombre-de-la-famosa-frase-qnunca-pierda-la-dulzura-de-su-caracterq-alberto-piedrahita-pacheco/
https://www.revistamundociclistico.com/2014/se-fue-el-hombre-de-la-famosa-frase-qnunca-pierda-la-dulzura-de-su-caracterq-alberto-piedrahita-pacheco/
https://www.semana.com/murio-alberto-piedrahita-pacheco-el-padrino-de-la-radio/406529-3/
https://www.semana.com/murio-alberto-piedrahita-pacheco-el-padrino-de-la-radio/406529-3/
https://deportesyalgomas-rusonunez.blogspot.com/p/alvaro-munoz-cuellar.html
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Los siguientes son algunos de los locutores deportivos que se destacaron entre mediados de 
los 70 y en adelante. Narraron la vuelta a Colombia y los triunfos de los escarabajos 
colombianos en las carreteras europeas desde la década de los 80. 
 
 
RUBEN DARIO ARCILA  
 

 
 
Foto y articulo recuperados de 
https://periodicocontexto.wordpress.com/2014/09/23/rubencho-un-narrador-de-
todas-las-epocas/ Y https://www.youtube.com/watch?v=pz7tZsjXXag 

 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO ESCOBAR  
 
 
 
 
 

Foto y articulo recuperados de 
https://capsulas.com.co/lucho-escobar-el-

ciclismo-es-un-tatuaje-en-el-alma/ 

 
 
 
 
OSCAR RESTREPO 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto y articulo recuperados de 
https://www.revistaenfoque.com.co/informes-especiales/el-exito-es-
pasajero-oscar-restrepo  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://periodicocontexto.wordpress.com/2014/09/23/rubencho-un-narrador-de-todas-las-epocas/
https://periodicocontexto.wordpress.com/2014/09/23/rubencho-un-narrador-de-todas-las-epocas/
https://www.youtube.com/watch?v=pz7tZsjXXag
https://capsulas.com.co/lucho-escobar-el-ciclismo-es-un-tatuaje-en-el-alma/
https://capsulas.com.co/lucho-escobar-el-ciclismo-es-un-tatuaje-en-el-alma/
https://www.revistaenfoque.com.co/informes-especiales/el-exito-es-pasajero-oscar-restrepo
https://www.revistaenfoque.com.co/informes-especiales/el-exito-es-pasajero-oscar-restrepo
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CARLOS JULIO GUZMAN 
 

 
 
 
 
Foto y articulo recuperados de https://capsulas.com.co/carlos-julio-
guzman-40-anos-en-medios-22-vueltas-a-colombia-ii/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

HECTOR URREGO 
 
 

 
 
 
 

Foto y articulo recuperados de 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14064557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://capsulas.com.co/carlos-julio-guzman-40-anos-en-medios-22-vueltas-a-colombia-ii/
https://capsulas.com.co/carlos-julio-guzman-40-anos-en-medios-22-vueltas-a-colombia-ii/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14064557


 

 

78 

Anexo No. 2. EL TRANSMÓVIL. Años 50 y 60 
 

 
 
 
 
Foto recuperada de: https://www.socialhizo.com/historia/historia-de-
colombia/la-radio-en-colombia-segunda-mitad-del-siglo-xx 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto recuperada de: https://www.oal.com.co/empresas/clasico-rcn 
 

 
 

 
 
 
 
 
Foto recuperada de: https://larutadelescarabajo.foroactivo.com/t379-
imagenes-epicas-del-ciclismo-colombiano-la-coleccion-definitiva 

 
 
 
 
 

 
 
 
Foto recuperada de: 
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-
nacimiento-de-las-industrias-culturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialhizo.com/historia/historia-de-colombia/la-radio-en-colombia-segunda-mitad-del-siglo-xx
https://www.socialhizo.com/historia/historia-de-colombia/la-radio-en-colombia-segunda-mitad-del-siglo-xx
https://www.oal.com.co/empresas/clasico-rcn
https://larutadelescarabajo.foroactivo.com/t379-imagenes-epicas-del-ciclismo-colombiano-la-coleccion-definitiva
https://larutadelescarabajo.foroactivo.com/t379-imagenes-epicas-del-ciclismo-colombiano-la-coleccion-definitiva
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-nacimiento-de-las-industrias-culturales
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-nacimiento-de-las-industrias-culturales
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Anexo 3: Vuelta a Colombia 1951 – 1960 Galería fotográfica 
 
 
 

 
Foto . Vuelta a Colombia 1951. 

 
 

 
 

Foto José Beyaert (Francia) campeón año 1952. 
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Ramón Hoyos. “el primer escarabajo” 
Campeón de la Vuelta a Colombia 1953, 1954, 1955, 1956 y 
1958. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
José Gómez del Moral (España) Campeón de 
la Vuelta a Colombia 1957. 
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Foto: Rubén Darío Gómez, campeón Vuelta a Colombia 1959. 

 

 
Foto Hernán Medina Calderón. Campeón Vuelta a Colombia 1960. 
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Foto: centro de Bogotá. Avenida Jiménez. Foto Archivo de Bogotá.  

 

 
Foto: Vuelta a Colombia 1958. Pelotón a su paso por el departamento del Tolima. 
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Foto: Efraín Forero. Iniciador de la Vuelta a Colombia y primer campeón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: 17 de enero de 1951. Efraín “el Indomable Zipa Forero” recibe el trofeo de campeón  
de la primera edición de la vuelta a Colombia. 


