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Resumen
Las representaciones del cine de ficción nutren el imaginario colectivo, 
caracterizando elementos que proyectan la percepción social. El trabajo se centra 
en el cine de Andrés Wood, concretamente en el segmento «Segundo tiempo. 
Calama. Último gol gana» de su primer largometraje, para observar y analizar la 
representación de la pobreza y la exclusión en la infancia, en un ámbito geográfico 
extremo como el desierto de Calama (Chile) y en un contexto económico de 
reconversión como el sector minero, donde el deporte se convierte en un vehículo 
para el aprendizaje, la socialización y la toma de responsabilidades. 

Palabras clave
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Abstract
Fiction films representations nourishes the collective imaginary. The research 
analyzes Andres Wood’s filmography and in particular the chapter «Segundo 
Tiempo. Calama. Último gol gana» of his first film, to observe and understand 
the representation of poverty and exclusion in childhood, related to an extreme 
geographical area, such as the dessert of Calama (Chile,) and a mining sector 
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reconversion as the economic background where sport becomes a mean for learning 
and socialization. 

Keywords
Cinema; social representations; desert; sport; poverty; childhood; Calama; Chile.
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1. INTRODUCCIÓN

Los productos culturales, como la literatura o el cine, presentan una combinación 
multimodal de significados que ofrecen una reconfiguración cultural de experiencias 
y que transforman a nivel mundial la percepción social e institucional de las personas 
(Gillespie y Zittoun, 2013). Las representaciones fílmicas son representaciones 
flotantes y líquidas, más o menos conscientes, que condicionan nuestra aprehensión 
de la realidad (Imbert, 2010). Los relatos audiovisuales se ocupan de representar a 
distintas colectividades pudiendo impactar en la audiencia con diferentes formas 
de recepción, estableciendo o creando modelos estereotipados a seguir (Buccafusca, 
2015), pero también combatiéndolos. 

La exploración de las representaciones fílmicas desde la mirada del investigador 
social constituye un enorme potencial analítico. Por este motivo, el cine se erige en 
un instrumento de gran valor en sus atributos para estudiar las representaciones 
socioeconómicas, del mismo modo y utilidad que otras técnicas de encuesta de 
la realidad social, dilucidando algunas de las reflexiones que, prospectivamente, 
pueden ser extraídas del análisis de realidades y construcciones sociales a través 
del cine. El medio puede aspirar a convertirse en un retrato lo más fiel posible 
sobre cuestiones sociales y culturales favoreciendo la consideración del cine como 
herramienta para el estudio sociocultural, como una aplicación y una técnica para 
el aprendizaje de cuestiones fundamentales que atañen a la configuración de los 
imaginarios sociales. Así, a lo largo de las últimas décadas, la relación producida entre 
el cine y diversos aspectos de las representaciones sociales a través de sus formas 
narrativas se ha configurado como un recurrente objeto de estudio, abordando 
diferentes temáticas, como pueden ser cuestiones de raza y género (Buccafusca, 
2015; Erigha, 2015), LGTBI (Stevens, 2013; Shaw, 2014; Madzarevic y Soto-Sanfiel, 
2018), religiosas (Plate, 2003), relacionadas con la pobreza (Goldgel-Carballo, 2014; 
Streib et al., 2016; Jarman, 2017), la infancia (May y Ramsland, 2007; Hockenhull, 
2018), problemáticas migratorias (Schurmans, 2015; Colella, 2017), el envejecimiento 
(Ogando-Díaz, 2016; Atkinson y Plew, 2017) o la discapacidad (Gauci y Callus, 2015).

En cuanto a la representación de la infancia y la pobreza en el cine, son numerosas 
las películas contemporáneas que muestran ambas temáticas (Sinyard, 1992), 
destacando cintas pioneras en esta temática rodadas entre los años veinte y cuarenta 
del siglo pasado, como el filme silente The Kid (Charles Chaplin, 1921) o la francesa 
Zéro de conduite: Jeunes diables au collège (Jean Vigo, 1933). Dentro del contexto 
latinoamericano, algunos films imprescindibles desde mediados del siglo pasado 
son Los olvidados (Luis Buñuel, 1950), Crónica de un niño solo (Leonardo Favio, 
1965), Valparaíso mi amor (Aldo Francia, 1969), Pixote a lei do mais fraco (Héctor 
Babenco, 1980), La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998), La virgen de los sicarios 
(Barbet Schroeder, 2000), Alicia en el país (Esteban Larraín, 2008) o la más reciente 
Capitães da Areia (Cecilia Amado, 2011). En cuanto a situaciones de marginalidad, 
pobreza y deporte, y más concretamente el fútbol, tema tratado en este trabajo, 
se han producido significativos films, desde Pelota de trapo (Leopoldo Torres Ríos, 
1948), sobre el ascenso social de un niño de familia obrera como jugador de fútbol 
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en la Argentina de finales de los cuarenta, o Mossafer (Abbas Kiarostami, 1974) que 
trata la obsesión de un adolescente por el fútbol en el Irán más profundo y rural. 

Todas estas referencias aparecen vinculadas a una tradición secular de temas 
relacionados con la infancia, la pobreza y la marginalidad, pero, además, concre-
tamente, la afición al fútbol aparece en uno de los títulos más emblemáticos de la 
cinematografía argentina de los setenta. Si se piensa en la representación de estos 
elementos, sobresale La Raulito (1975) de Lautauro Murúa, largometraje que toma 
la vida y el apelativo de María Esther Duffau, la hincha más conocida del club Boca 
Juniors y que curiosamente tuvo un pequeño papel en Pelota de trapo. La cinta con 
rasgos neorrealistas se ocupa de mostrar algunos de los pequeños delitos de la 
Raulito y de cómo sobrevive en un mundo en el que su apariencia masculinizada, 
los rigores de su existencia callejera y su desarraigo familiar la llevarán a centros 
de reclusión y psiquiátricos. El éxito de la cinta supuso que se rodase una secuela 
que atendía de nuevo, desde la ficción, al devenir vital y mediático del personaje; 
Marilina Ross volvió a encarnar a la protagonista de La Raulito en libertad (1977) de 
nuevo dirigida por Murúa, cineasta chileno radicado en Argentina desde finales de 
los años cincuenta, y que obtuvo un éxito considerable con estas dos películas. Los 
espacios periféricos bonaerenses de la Boca volverían a proyectarse tres décadas 
después al hacer un recorrido por la vida y el impacto mediático y social de Duffau 
en el documental La Raulito, golpes bajos (2009) de Emiliano Serra.

Entre otras producciones centradas en integrar temáticamente el fútbol, 
urgencias sociales y periferias urbanas, sobresale el director Ken Loach, que ha 
tratado el tema de la exclusión social y el fútbol en My name is Joe (1998) y Looking 
for Eric (2009), retratando la precariedad de la clase trabajadora junto a la práctica y 
la afición por el llamado deporte rey. El cine brasileño ha sido especialmente prolífico 
en temáticas atravesadas por la infancia y el fútbol en contextos marginales, como 
ponen de manifiesto títulos como Cidade de Deus (Kátia Lund y Fernando Meirelles, 
2002), fresco social en el que el fútbol es un divertimento evasivo frente a la cruda 
realidad de una vida criminal a la que se ven abocados los niños; O ano em que meus 
pais saíram de férias (Cao Hamburger, 2006), ambientada en el verano de 1970 y la 
Copa Mundial de fútbol celebrada en México, en la que un niño brasileño mitiga 
la ausencia de sus padres –opositores políticos– durante la dictadura brasileña 
gracias a dicha competición; o el drama social contemporáneo en Aspirantes (Ives 
Rosenfeld, 2015). El enfrentamiento social que supone la prosperidad en el fútbol 
de jóvenes criados en un contexto lumpenesco también tiene presencia en la cinta 
venezolana Hermano (Marcel Rasquin, 2010); o en las aspiraciones de superar una 
infancia marcada por territorios en guerra y con un balón de fútbol como hilo 
conductor en la coproducción colombo-panameña Los colores de la montaña (Carlos 
César Arbeláez, 2010), así como algunos ejemplos del cine español más reciente, 
que se ha ocupado de ofrecer miradas periféricas en torno al fútbol y a situaciones 
de enorme exclusión como la homofobia o el tráfico de seres humanos vinculados 
lateral o frontalmente con el deporte como demuestran respectivamente la hispano-
cubana La partida (Antonio Hens, 2013) o Diamantes negros (Miguel Alcantud, 2013).

El cine chileno más reciente también se ha dedicado a estas temáticas, desde la 
cinta hagiográfica Mi amigo Alexis (Alejandro Fernández Almendras, 2019), narración 
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que relata la amistad de la estrella deportiva Alexis Sánchez con un niño en el que 
ve reflejada su infancia, o la dura historia de Parío y criao (Jorge Donoso, 2019), 
sobre la azarosa existencia de Yorman, un adolescente colombiano que vive en la 
ciudad nortina de Antofagasta y que en su condición de migrante y de excluido 
social, trata de labrarse un futuro en el fútbol mientras soporta ataques racistas y 
la presión de su abuela con la que vive y que a diferencia de Yorman aspira a volver 
a su país de origen.

Dos décadas antes, Historias de futbol (Andrés Wood, 1997) retrataba la relación 
de los habitantes de diferentes ciudades chilenas, desde la nortina y desértica ciudad 
minera de Calama al archipiélago sureño de Chiloé, con el futbol. Este trabajo se 
centra en analizar el segundo de los tres segmentos que componen la película, 
donde se interrelacionan infancia, pobreza y futbol en un contexto geográfico 
aislado: el desierto de Atacama. «Segundo Tiempo. Calama. Último gol gana» 
presenta características sobresalientes para ser analizado e interpretado desde 
las representaciones socioeconómicas del extremo norte del país. Se rueda en un 
poblamiento vinculado a las actividades relacionadas con la minería del cobre, en 
un contexto urbano, social, y económico dependiente de esta actividad. El contexto 
urbano extremo y de exclusión de la infancia que se muestra está mediado por el 
deporte. Se trata de un realismo basado, no tanto en el costumbrismo que se le ha 
atribuido a Wood (Peirano, 2005), sino a las circunstancias sociales y vitales que 
sufren los personajes del relato y a una construcción narrativa muy vinculada a 
cuestiones que se han perpetuado dentro de los imaginarios identitarios de Chile. 
El film muestra el valor social del fútbol, representándose las dos vertientes de juego 
y de deporte-espectáculo, metáforas de la propia sociedad chilena. 

1.1.EL NORTE CHILENO EN EL CINE NACIONAL

Durante el período de la transición democrática (1990-1999), el cine chileno 
sobresale por su capacidad para representar y fijar en el imaginario colectivo rasgos 
prexistentes de su identidad nacional. La cohesión social está muy presente en la 
configuración identitaria del Norte chileno, debido, en parte, a un proceso fijado 
y proyectado en el imaginario a partir de la literatura de Andrés Sabella o Mario 
Bahamonde, que atienden con profusión a las realidades nortinas y que, en un 
proceso de chilenización, disponen y ordenan tradiciones y espacios completamente 
distintos a los que podían conformar el país antes de la incorporación de los 
territorios ganados por Chile durante la Guerra del Pacifico (1879-1884). 

A pesar de ello, el Norte chileno ha sido mostrado esporádicamente en el audio-
visual nacional a lo largo de su historia. Una situación motivada porque el centro de 
producción y de difusión del cine nacional es sinónimo también de una dependencia 
centralista en la Región Metropolitana. Pueden destacarse historias ambientadas 
en las realidades nortinas, como Caliche Sangriento (Helvio Soto, 1969) durante la 
Guerra del Pacifico; La Araucana (Julio Coll, 1971), improbable reconstrucción de 
las incursiones coloniales de Pedro de Valdivia; El Entusiasmo (Ricardo Larraín, 
1998), drama contemporáneo ambientado en Arica y Antofagasta; Nostalgia de la 
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luz (Patricio Guzmán, 2010), evocador documental sobre astronomía y memoria; 
Sal (Diego Rougier, 2011), atípico western moderno ambientado en el desierto de 
Atacama; La danza de la realidad (Alejandro Jodorowski, 2013), film biográfico sobre 
la infancia del artista en su Tocopilla natal; la coproducción Mirage d’amour avec 
fanfare (Hubert Toint, 2016), adaptando una de las novelas de la Pampa salitrera 
escrita por el novelista Hernán Rivera Letelier; Tierra Yerma (Miriam Heard, 2016) 
sobre el regreso de dos mercenarios chilenos, después de su experiencia en la gue-
rra de Irak, al Altiplano nortino de donde son oriundos; o las más recientes Medea 
(Alejandro Moreno, 2019), adaptación del drama griego de Eurípides en los espacios 
del desierto atacameño, y la antes nombrada Parío y criao (Jorge Donoso, 2019).

En esta tendencia, destaca la obra del director santiaguino Andrés Wood (1965) 
con obras originales, significativas y descentralizadoras como la analizada en este 
trabajo, Historias de Fútbol (1997), en la que no es complicado advertir el carácter del 
pampino y la idiosincrasia nortina. El cine de Wood tiene una representación urbana 
y una implicación social, y de ahí el interés por analizar su trabajo (García-Reyes y 
Gallardo, 2015). En Wood encontramos las caracterizaciones autorales que permiten 
que los creadores cinematográficos sean testigos «de cambios fundamentales en el 
urbanismo contemporáneo» (Nieto Codina, 2011, p. 124). Así, se pueden mencionar 
aportaciones previas que han señalado elementos vinculados al estudio identitario 
nacional (Peirano, 2005), la  representación socioeconómica latitudinal chilena 
(Gallardo y García-Reyes, 2018) y los procesos filmoliterarios del largometraje de 
Wood (García-Reyes, 2018).

2. METODOLOGÍA

De forma sistemática, los distintos parámetros a estudiar mediante el análisis 
del segmento «Segundo Tiempo. Calama. Último gol gana» se conforman, 
sucintamente, en los siguientes ítems:

 ˆ La ciudad de Calama y el desierto. Representaciones geográficas y 
socioeconómicas. 

 ˆ El futbol como elemento de cohesión social, catalizador de valores y 
herramienta capitalista.

 ˆ Representaciones de la pobreza y la infancia en el desierto, marcadas por las 
condiciones climáticas, atenuantes de la exclusión. 

El objetivo es analizar la interrelación de los tres elementos: infancia, pobreza 
y deporte, en un contexto geográfico extremo, y cómo estos son representados a 
través del film. Para ello se han analizado diferentes fuentes bibliográficas (libros, 
capítulos de libro y artículos especializados) en torno a los tres ítems mencionados 
y las interrelaciones que estos presentan (cine e infancia; cine y pobreza; infan-
cia y pobreza; y cine, infancia y pobreza, encontrando para este último un menor 
número de casos de estudio). Esto permite observar diferentes conexiones entre 
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nuestro ámbito de estudio, la crítica precedente y las reflexiones previas plantea-
das por otros autores. 

Asimismo, se ha realizado un análisis pormenorizado y exhaustivo del material 
filmado, con el objeto de identificar, nuevamente los tres ítems mencionados a lo 
largo de la película, y sus interrelaciones, observando también si existe una evolu-
ción en el tratamiento de las características mencionadas. 

Por otra parte, se han geolocalizado algunos de los lugares que aparecen en film, 
haciendo uso de las imágenes áreas que proporciona Google Earth y la aplicación 
de Street View de Google Maps.

Debido a la situación de la pandemia derivada del Covid-19 y a la imposibilidad 
de realizar viajes y trasladarse a otras provincias, no se ha podido realizar un tra-
bajo de campo para poder obtener una cartografía de más detalle en relación con 
sus localizaciones y observar los posibles cambios que se han dado en su paisaje 
urbano desde el rodaje del film.  

Por último, mencionar que el enfoque de este artículo tiene un planteamiento 
similar al elaborado por Felipe Vergara (2014), abordonando la verificación de las 
problemáticas urbanas y sociales de la ciudad de Calama a partir de la narración 
cinematográfica y extrayendo valiosas lecciones vinculadas al espacio geográfico. 

3. RESULTADOS

«Segundo Tiempo. Calama. Último gol gana» es el segundo capítulo del 
largometraje y la libre adaptación por parte de Wood y de Réne Arcos, coguionista, 
del cuento «Cuando me gustaba el fútbol» (Micaela y otros cuentos, 1976), del escritor 
ecuatoriano Raúl Pérez Torres (1941). El cuento se publicó en la etapa posterior 
al llamado «boom» de la literatura latinoamericana, siendo una de las obras más 
importantes del autor e inscrita en lo que se conoce como la «nueva narrativa 
ecuatoriana» (Ortega Caicedo, 2010, pp. 19-20). La centralidad del fútbol, verdadero 
hilo conductor del cuento de Pérez Torres y del largometraje dirigido por Wood, 
hace que no se pueda pasar por alto el papel social y simbólico de dicho deporte. 

El horizonte narratológico de Wood se sirve del texto literario para transferir 
algunas de las constantes al relato audiovisual, interiorizando en la subjetividad de 
los personajes y en la que «más que la descripción de la realidad externa importa 
la percepción que de ella tienen los personajes, lo que ocurre en la conciencia 
de ellos» (Ortega Caicedo, 2010, p. 20). La película se encuentra signada por los 
diálogos naturalistas del relato, junto a la incorporación de actores en las que serán 
sus primeras y, en la mayoría de los casos, únicas experiencias interpretativas. Los 
niños de la película son un grupo de «actores» que se interpretan a sí mismos en 
la ficción y que muestran su cotidianeidad. En «Último gol gana» los guionistas 
adaptan libremente el cuento, alterando la ubicación de la trama y el desenlace, 
extrapolándose los suburbios quiteños al paisaje calameño. La acción se traslada de 
una latitud a otra y amplía la trama desde el punto de vista anecdótico y contextual, 
modificando también el devenir dramático y aportando una visión muy próxima 
a la realidad social filmada. Tanto el cuento como el film de Wood denuncian la 
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situación de la pobreza en la infancia en un contexto de miseria social, ajena y 
sistemáticamente ignorada por las voluntades y las responsabilidades políticas. 

Wood cuenta la historia secuencialmente a través de Pablo, un niño calameño 
de unos doce años que vive en una modestísima casa integrada en el interior de un 
barrio de barracones a finales de los años noventa del siglo XX. La familia del pro-
tagonista sufre estrecheces económicas y el joven tiene el fútbol como principal vía 
de escape. Los rituales del juego, la calle y el espacio desértico ambientan distintas 
situaciones en las que el protagonista se verá obligado a aceptar el tránsito de la 
niñez a la edad adulta. Un tránsito que en la película está simbolizado por la pelota 
de fútbol del equipo del Cobreloa, que pasa de ser un simple juego para convertirse 
en un valor monetario para una transacción.

3.1.CALAMA Y EL DESIERTO 

El norte de Chile ilustra el origen nacional de la riqueza de materias primas, desde 
las explotaciones salitreras a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, 
junto con las minas de cobre desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad. 
Las diferentes fiebres mineras conllevaron un importante trasvase demográfico 
desde otras regiones del país, desde el sur partieron muchos trabajadores a buscar 
oportunidades en el desierto pampino, junto a otros migrantes llegados desde 
distintos lugares del mundo, conformándose el Norte chileno en un mosaico 
multicultural y étnico. La ciudad de Calama tiene su razón de ser en torno a las 
actividades económicas relacionadas con la industria y la extracción mineral del 
cobre, presentando la Región el producto interior bruto más alto del país.

En la Calama filmada a mediados de los noventa se aprecia la efímera y modesta 
arquitectura de la ciudad nortina junto a espacios que subrayan la precariedad 
urbana y económica de sus pobladores. Wood no muestra en ningún momento la 
tierra de promisión que es o fue la ciudad para muchos de los chilenos que migraron 
hasta allí con objeto de mejorar sus condiciones de vida. La fatalidad de situarse 
sobre y alrededor del origen de su riqueza y prosperidad, convierten a Calama en 
una contradicción urbana por la escasez de vivienda y la privación de otros servicios 
básicos en el momento en el que se rodó la película, unas condiciones que más de 
dos décadas después no han variado demasiado.

En el segmento cinematográfico se hace evidente la visualización de un contraste, 
la imposición urbana y antrópica en claro conflicto con un lugar extremo (Figura 1) 
en el que las circunstancias para la subsistencia no sólo son de índole económica, 
sino que están marcadas por la propia realidad de su orografía y un escenario 
extremo que, en un principio, no favorece la creación de entornos sociales por el 
clima y los recursos disponibles. En este sentido, el desierto dista mucho de ser 
un lugar sostenible por su necesidad de infraestructuras y el abastecimiento de 
elementos fundamentales para la vida humana. El modelo de la minería genera 
grandes beneficios materiales en el marco de la economía global, pero causa 
importantes perjuicios en materia medioambiental y dispone una artificialización 
urbana tan transitoria como condicionante para el propio desarrollo humano.
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La presencia del desierto es constante en la película, características de la 
representación que no son solamente un recurso expresivo y metafórico en el 
entorno de la historia. Los protagonistas se ven obligados a adoptar mecanismos de 
resistencia y adaptación frente a la adversidad frente a un medio natural hostil. Lo 
extremo del territorio no impide que las relaciones se produzcan con naturalidad, 
adaptándose sus pobladores al hábitat del desierto.

A través de planos generales, se puede distinguir el espacio urbano de la ciudad 
nortina, el amanecer y el anochecer en el desierto, observándose incluso las estrellas 
del firmamento y la contaminación lumínica de las farolas de Calama. La película 
refleja la notable diferencia entre barrios, fundamentalmente a nivel urbano y 
arquitectónico, una proyección de dichos niveles que va desde el asfaltado arcén 
del local de empeños a los polvorientos viales de las calles y viviendas más humildes 
donde viven los niños, con una techumbre plana que suele ser de zinc o incluso 
carecer de cubierta, en relación con la escasa pluviosidad de la zona. Ejemplo de 
ello son los tejados de las viviendas, convertidos en un espacio de almacenamiento 
más, utilizándose para guardar distintos enseres y objetos. Todo ello contrasta con 
el verde y regado césped del estadio de fútbol del Cobreloa (Figura 2). 

El partido o «pichanga» de los niños visualiza de forma palmaria la precordillera, 
pues se desarrolla en un solar agreste lleno de guijarros cercano a la zona urbanizada. 
Un lugar que marca ineludiblemente cómo los habitantes viven en el propio desierto, 
que es la cancha donde juegan los niños. Los cerros vecinos son testigos de cómo 
el viento y el sol se desplazan mientras los niños juegan, ejemplo de su capacidad 
para soportar la dureza climatológica del lugar. 

FiGURA 1. ViSTA AéREA dE lA CiUdAd dE CAlAMA, iNSERTA EN El dESiERTo. Fuente: Digital Globe 2021. 
Google Earth
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3.2.EL FÚTBOL, DOS CARAS DE LA MONEDA

El fútbol funciona como catalizador y como juego infantil, pero también como 
un elemento de cohesión social. Tanto jugadores profesionales como seguidores 
de cada uno de los equipos y como los niños que conforman su propio equipo po-
seen un sentimiento de pertenencia a una colectividad. El film representa el fút-
bol «tout-court»: un juego, pero en el que siempre hay ganadores y perdedores. El 
deporte profesional que muestra el film no es el de los valores coubertinianos, en 
el que primaban los principios éticos fundamentales, sino el de los rasgos capita-
listas donde lo importante es ganar y hasta los niños y la regla del último gol gana 
señala indefectiblemente la competitividad entre pares. En este sentido hasta los 
niños fuera del estadio montan una pequeña pelea sobre quién es el portero más 
fuerte entre ellos. Se confirma, por tanto, la teoría de Redeker según la cual el de-
porte también «instila en cada uno el sentimiento de la legitimidad de la ley indi-
vidualista del más fuerte» (Redeker, 2002, p. 103). 

Otro ámbito que asume el fútbol en el largometraje es el de espectáculo. El 
partido entre los dos equipos profesionales supone un gran evento para la ciudad 
de Calama y para todo Chile que «asiste» al encuentro gracias a las retransmisiones 
televisiva y radial. El fútbol, deporte profesional por antonomasia en América 
Latina, es un espectáculo jugado por profesionales (con sus divisas uniformadas), un 
negocio para los clubes y la liga patrocinadas por decenas de empresas nacionales 
e internacionales y vigilado por los antidisturbios para evitar el fenómeno de la 
violencia entre las diferentes barras de aficionados.

La emoción por el futbol está representada en la escena en la que Pablo, con 
cuatro de sus amigos, intentan acceder al Estadio municipal de Calama, terreno 
de juego del Cobreloa. El club de fútbol de la ciudad atacameña se dispone a jugar 
frente a la Universidad de Chile4. Los niños, superan el control policial, pero, al ca-
recer de entrada por no disponer de los medios económicos para comprarlas, no 

4.  Se trata del partido de ida de la eliminatoria para obtener un cupo y concurrir a la Copa Libertadores de la 
temporada 1996.

FiGURA 2. CoNTRASTE ENTRE lAS ViViENdAS PERTENECiENTES Al bARRio doNdE RESidEN loS PRoTAGoNiSTAS 
(izqUiERdA) Y El PASTo VERdE dEl CAMPo dE FúTbol PRoFESioNAl ESTAdio MUNiCiPAl zoRRoS dEl dESiERTo 
dE CAlAMA (dEREChA) EN «SEGUNdo TiEMPo». Fuente: captura de Historias de fútbol (Andrés Wood, 1997)
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consiguen acceder a la cancha. Rechazados por la seguridad del estadio –es decir 
por un sistema capitalista que marginaliza a los pobres– se sitúan en los muros ex-
teriores del recinto para escuchar lo que pasa dentro.

El ambiente festivo, dentro y fuera del estadio, representa también a los cala-
meños que pueden comprar una entrada para ver un partido profesional y a los 
que, por la escasez de sus medios económicos se lo impiden. La efervescencia se 
enfatiza con los canticos de los aficionados, de nuevo, dentro y fuera del estadio, o 
encarnada en la emisión de un locutor que habla de «la emoción del fútbol». Esta 
escena subraya cómo el deporte, y en concreto el futbol enciende las pasiones de los 
chilenos en general, y de los calameños en particular, y cómo durante este ambien-
te festivo las diferencias entre clases sociales se diluyen y ricos y pobres disfrutan, 
cada uno a su manera, del acontecimiento.

FiGURA 3. PAblo Y SUS AMiGoS ESCAPAN CoN El bAlóN PRoFESioNAl EN «SEGUNdo TiEMPo», 
CoNTRASTANdo EN El PAiSAjE UN ANTiGUo EdiFiCio iNdUSTRiAl AbANdoNAdo CoN loS GRANdES FoCoS 
dEl ESTAdio MUNiCiPAl dE CAlAMA Y El ARbolAdo qUE lE CiRCUNdA. Fuente: Captura de Historias de 
fútbol (Andrés Wood, 1997)

FiGURA 4. loCAlizACióN GEoGRáFiCA dEl ESTAdio MUNiCiPAl Y lA ANTiGUA FábRiCA ANExA qUE SE obSERVA 
EN lA FiGURA 3, SiENdo hoY El PARqUE ACUáTiCo dE CAlAMA, dEPENdiENTE dE lA MUNiCiPAlidAd. Fuente: 
Digital Globe 2021. Google Earth
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La última intervención del periodista describe la acción de un balón alto que 
se pierde fuera del estadio y cae a los pies del grupo de niños, que toman el balón 
y se dirigen a su barrio con el preciado botín, atravesando fábricas ya en desuso 
(Figura 3 y 4) mientras los jugadores aguardan a que la pelota sea devuelta. El 
balón de futbol profesional representa, más allá de un coleccionismo deportivo 
memorabilista, la brecha económica que existe: un objeto que está fuera de su 
alcance y que de otra manera hubiera sido imposible de conseguir. El balón de 
los jugadores profesionales no tiene nada que ver con las pelotas artesanales 
«fabricadas» por los niños calameños. Sin embargo, es un botín compartido, 
ninguno de los niños se hace con él para su propio beneficio, sino que la propiedad 
la sortean a través del eructo más largo. La propiedad es del protagonista, pero, sin 
embargo, esa propiedad individual siempre será compartida, porque el futbol es un 
juego colectivo, por lo que sus amigos se beneficiarán de ese objeto. Así, todos los 
amigos deciden jugar un partido entre ellos con dicho balón de futbol simulando, 
someramente, un partido profesional. 

El juego de los niños de Calama ya no es un juego como lo entendían en la 
antigüedad. Esto se advierte en la organización y la especialización de cómo se 
disponen, apreciando cómo Pablo les dice a sus compañeros cuál es su posición 
en la cancha y su rol. Además, se contemplan un mínimo de reglas, desde el ancho 
de las porterías a las faltas o los fuera de banda, entre otras normas, y existe un 
objetivo, pues el fin es la victoria. Estos puntos pueden ser comunes con el deporte 
profesional (Guttmann, 1978; Huizinga, 2007). Sin embargo, junto a las mencionadas 
analogías se perciben diferencias frente al profesionalismo deportivo pues a pesar 
del afán por ganar, representado en el baile y las risas del grupo de los «perdedores», 
donde el juego es más un pasatiempo que una competición. En esta línea, los niños 
no pertenecen a instituciones ni clubes sociales o deportivos, pues los equipos se 
configuran dependiendo de la amistad entre los integrantes de los mismos; por ende, 
no existen los patrocinadores en el área de juego ni los anuncios que éstos disponen 
en los estadios profesionales. Al carecer de equipaciones iguales y patrocinadas, la 
manera de distinguir a cada equipo es que uno lleva camiseta y el otro equipo va 
con el torso desnudo bajo el sol del desierto. En el partido que juegan los niños no 
hay público y la diversión que genera la pugna la disfrutan solo ellos. En el espacio 
deportivo e no hay regulación pues no tienen arbitro y muchos menos seguridad o 
policía que obligue a respetar códigos o reglamentaciones y, por supuesto, los medios 
de comunicación no retransmiten el partido y no darán datos ni estadísticas con las 
que analizar la disputa deportiva. Los niños expresan una total libertad en el juego, 
ajenos a convenciones o formalidades.

En Wood, el añadido de la relación entre juego y deporte es fundamental para 
entender la sociedad calameña de finales del siglo XX. Los cuerpos de los niños están 
forjados por el clima, la altitud, y una vida muy precaria, donde su único medio de 
transporte son sus piernas junto a su fuerza física. En contraposición, se hace evidente 
la exposición de los cuerpos hipertróficos de los futbolistas profesionales de los dos 
equipos que representan la visión moderna del deporte: donde el cuerpo está sometido 
al «diktat» del récord, «del rendimiento y de la eficacia cuantitativamente medible» 
(Redeker, 2002, p. 16) y de un canon de belleza subyugado a la venta de productos. 
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Los futbolistas profesionales como «sándwich men» (Redeker, 2002, p. 56) difieren 
mucho de unos niños que todavía no han tenido que rendirse a todas las leyes de la 
sociedad capitalista.

3.3.POBREZA E INFANCIA EN EL DESIERTO

La escasez y precariedad económica asociada a la infancia es representada en 
diferentes escenas de la película. La más evidente se muestra en la configuración 
de la vivienda habitual del protagonista, con enseres populares y donde la única 
decoración es una reproducción de Il cenacolo o L´ultima cena (La última cena, 1495-
1498) de Leonardo Da Vinci, la cual deberá ser empeñada para mitigar la complicada 
situación de la familia, intuyendo la posibilidad de que anteriormente otros objetos 
que decoraban la vivienda hayan sido ya vendidos, remarcando la capacidad para 
subsistir, alegoría de la escasez y de la miseria que es el penúltimo recurso para seguir 
sobreviviendo a las penurias. El cuadro es una reproducción pictórica de limitada 
calidad del fresco milanés del maestro italiano, que es adquirido por el dueño de la 
casa de empeños motivado por el valor religioso del objeto. La naturaleza religiosa 
de la imagen como representación de Cristo y sus discípulos es también el motivo 
por el que hasta ese momento la madre de Pablo será reticente a desprenderse de la 
misma, deprendiéndose de todo ello la idiosincrasia de la religión católica en la zona. 

El dinero que consigue Pablo al empeñar el cuadro mencionado, lo pierde tras 
finalizar el partido que juega con sus amigos. Apesadumbrado por no poder llevar 
dicho dinero a casa, decide empeñar el balón de futbol profesional, con un alto valor 
sentimental para él, pero también un valor monetario importante para las escasas 
finanzas de su familia. Su amigo Fernando le espera fuera de la tienda del presta-
mista y juntos vuelven a sus casas con la tristeza del balón empeñado, pero con el 
dinero en el bolsillo. Esta escena, final de la historia, resume de manera perfecta 
el dualismo, latente en todo el metraje, entre juego y deporte, pobreza y riqueza, 
niñez y edad adulta, amistad versus violencia, diversión versus dinero (Figura 5).

La fraternidad entre los amigos se observa a lo largo de la película: comparten 
el juego, el balón, la situación socioeconómica y hasta la bebida. Después del par-
tido, compran una Coca-Cola, de manera colectiva, para saciar su sed. El refresco 
de la empresa estadounidense es la representación de un producto globalizado. 
Los niños deciden comprar esta bebida y no otra que sacie su sed de manera más 
efectiva. La multinacional se sirve del futbol profesional para promocionar su ne-
gocio, siendo desde 1950 patrocinador de los Mundiales. Tanto la compra como su 
uso son compartidos, simbolizando también la escasez económica a la que se en-
frentan: adquieren una botella grande para todos al no poder comprarse cada uno 
de ellos una bebida individual. 

La pobreza se observa asimismo en la alimentación del hogar, pues la escena en 
la que Pablo cena con su madre muestra lo que comen: una salchicha Viena y arroz 
blanco cocido, sintomático de las apreturas que viven en la casa. El escenario eco-
nómico de la familia induce a pensar que el cabeza de familia se encuentra desem-
pleado (la imagen paterna no está representada en el film y sólo es mencionada en 
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una ocasión). La situación de Pablo es más desesperada por su condición de hijo 
único y el futuro parece señalar que su incorporación al mercado de trabajo será 
temprana por las urgencias con las que vive la familia.

En la cancha, Pablo se olvida de su difícil situación. El juego hace que se evada 
de las pesadumbres de su vida, pero también de la responsabilidad contraída con 
su madre. La configuración de la familia de Pablo es vista con distanciamiento en 
el film, subrayando la relación entre madre e hijo, pero evidenciando que el ámbi-
to de la calle y los amigos tienen una presencia mayor que el sustrato familiar del 
protagonista. Además de lo anterior, Wood acentúa la ausencia del cabeza de fa-
milia y la situación laboral de desempleo del mismo, contexto solamente intuido 
por el espectador y que vendría a contraponerse con la prosperidad minera de la 
ciudad nortina. 

La amistad es subrayada con la acción de compartir: se comparte juego, bebida, 
helados, dinero, alegría, pero también situaciones de tristeza y penuria. El hecho 
de conseguir de forma espontánea un balón de futbol profesional y la satisfacción 
de poder jugar con él para después tenerlo que empeñar, muestra la fugaz felicidad 
de la victoria, en un mundo que obliga a madurar demasiado pronto a los niños. 
El doloroso desenlace del joven –donde hasta las pasiones tienen precio – le obliga 
a entrar en la tienda de préstamos. Un niño solo en un mundo de adultos, donde 
el dinero se convierte en el único juez sobre el futuro de su infancia y la de tantos 
otros como él. 

3.4.INTERRELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS

La infancia parece difuminada por las rigurosas condiciones de vida y se desa-
rrolla en una ciudad aislada en el desierto, donde su población aprende a vivir en 
duros contextos económicos, sociales y ambientales, sin muchas distracciones ni 
divertimentos. Se reflejan valores como la amistad y la lealtad, aunque sin embar-
go se obvia la vinculación pampina de la familia. El relato no subraya el enorme 

FiGURA 5. PlANo FiNAl dE PAblo Y FERNANdo VolViENdo A CASA EN «SEGUNdo TiEMPo». Fuente: captura 
de Historias de fútbol (Andrés Wood, 1997) 
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significado de la tradición familiar y cultural nortina en la memoria y el imaginario 
de la Pampa chilena (Calderón Gajardo, 2014).

La difusión del fútbol en la región está relacionada con las explotaciones mineras, 
proceso análogo a lo sucedido en Europa, en donde gracias al comercio y el negocio 
mineros (Bilbao, Huelva, Oporto o Génova) o del ferrocarril (Le Havre), el balompié 
se convirtió en un fenómeno social y cultural. Es decir, fue gracias a la industria y a la 
economía en general que el fútbol se convirtió en un espectáculo globalizado (Brohm, 
1982; Robertson y Giulianotti, 2006). Como afirma Brenda Elsey, el fútbol llegó a 
Chile de la mano del comercio y de la industria europeos, en particular británicos: 
bancos, minerías y escuelas de idioma –foreign language schools– (Elsey, 2011, p.19).

En el momento en el que los niños juegan el partido, cae el sol y el partido debe 
concluir. La contienda deportiva, como juego organizado y competitivo (Gutmmann, 
1978), se resuelve con el lema «último gol gana», fruto de una visión del fútbol que 
no es solamente lúdica, sino contaminada por la influencia del deporte profesional 
que ensalza a los ganadores y el éxito, valores preminentemente capitalistas. Como 
afirma Eduardo Santa Cruz sobre el desembarco del fútbol en Latinoamérica, 
especialmente en Chile, Argentina y Brasil, «la aparición del fútbol se inscribe 
en un proceso global de transformación […] que es expresión […] del modo de 
producción capitalista» (Santa Cruz, 1998, p. 158). En este sentido, Pablo propone 
la regla del «último gol gana» y todos están de acuerdo. No es una casualidad que 
esa consigna dé título al segundo segmento del largometraje, recordando que hasta 
los niños juegan con las mismas reglas de los mayores, es decir las de una sociedad 
impregnada por el valor de la victoria. 

El fútbol pasa a ser el instrumento perfecto no sólo para la cohesión social sino 
también para promover un imaginario de nación, aunque el espectador puede no 
llegar a percibir que el partido que aparece en el film no es un evento deportivo o 
futbolístico cualquiera. La importancia de la identificación de Calama con su equi-
po, el Cobreloa, es un motivo de orgullo y cuando se enfrenta a clubes capitalinos 
como Colo-Colo o Universidad de Chile, como es el caso de la película, el partido se 
convierte en la representación de la rivalidad y la lucha de los nortinos en general 
y de los calameños en particular frente a las escuadras que representan el centra-
lismo chileno. El partido no refleja sólo la rivalidad entre periferia y centro, sino la 
oposición entre pobreza y riqueza. 

En este sentido se pueden identificar tres consideraciones que exponen las 
dificultades inherentes a un espacio físico de exclusión social y al deporte como 
elemento que configura las relaciones de los niños:

 ˆ El juego y el fútbol son vertebradores del ocio de la infancia. El balón perdido 
que cae en manos de los niños durante el partido es el objeto motriz del relato 
fílmico y la competición escatológica que se produce entre ellos funciona 
como un vehículo para estrechar los lazos de la amistad infantil y para ganarse 
no sólo la pelota, sino también el liderazgo del grupo.

 ˆ A través del balón se produce una lección de vida, alegoría del proceso de 
madurez que sufre el protagonista. La realidad es asumida por el niño y ante 
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la disyuntiva de la necesidad no duda en sacrificar el objeto de deseo y juego 
que es el balón, priorizando mitigar la carestía que sufre su familia.

Por todo ello, el fútbol en «Último gol gana», como en los otros dos capítulos 
del largometraje, cumple un desempeño que manifiesta el hecho y el contexto de 
dicho deporte como metáfora de cohesión social, proceso de transmisión de valores 
y espejo de la sociedad capitalista y del espectáculo en su vertiente profesional.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El cine de Wood nutre el imaginario colectivo y la representación de las espe-
cificidades y tradiciones chilenas (Peirano, 2005), configurando «una visión de la 
sociedad […] honesta [...] A diferencia de la mayoría de las obras de sus coetáneos, 
las de Wood […] han sido pensadas desde un afán emotivo de identificación y no 
desde la mera conmoción espectacular» (Montero Muñoz y Valdebenito Fica, 2013, 
pp. 137-138). La manifiesta capacidad del film del director santiaguino para mostrar 
elementos de la identidad nortina se hace visible a la hora de mostrar el imaginario 
del Chile contemporáneo, pues tal y como detalla María Paz Peirano (2006) la obra 
de Wood marca un antes y un después (Peirano, 2006, p. 122). 

La relación que se establece entre los imaginarios de un momento determinado 
condiciona ejemplos de comunicación en el que muchos directores adoptan una 
posición en sus relatos fílmicos que abunda en lo estereotipado y en lo convencional, 
reduciendo de forma mínima realidades que, en menor medida, otros realizadores 
se proponen mostrar de forma más sincera y minuciosa. Por eso Wood repara en la 
identidad, en esa chilenidad vinculada a la «cultura popular» –y en esa definición 
cabe recordar la importancia del fútbol, verdadero hilo conductor de la cultura 
chilena desde hace más de un siglo–, describiendo la identidad del calameño, 
caracterizando elementos visuales ligados al entorno popular regional chileno, 
aunque por concisión o elección creativa se obvien realidades nativas, también 
debido a la exigua relevancia de las mismas en el contexto social mostrado. 

El cine de ficción no sólo responde a las demandas y al gusto de los consumidores, 
sino que se convierte en un valioso instrumento de análisis en términos de 
representación social y cultural. Esta cultura representada debe ser tomada y 
considerada con objetividad. Wood ha mostrado con recurrencia en su producción 
una singular imagen del «otro», con una perspectiva popular, aunque como 
manifiesta «Último gol gana» y en concreto el segmento analizado, modificando 
algunas de las perversiones de un cine que, en el ámbito regional, se regodea con 
frecuencia en lo lumpenesco y en lo populachero, para así atraer a públicos masivos, 
alejándose de las múltiples realidades latinoamericanas.

De esta manera, el cine se convierte en un instrumento de análisis objetivo, re-
presentando realidades sociales y culturales, ocupándose de mostrar las duras con-
diciones de las clases más desfavorecidas de América Latina. La visión de Wood se 
identifica con el caso chileno; pero otros creadores contemporáneos (Anexo I) se 
han ocupado de espacios que muestran muchas analogías, desde Estación central 
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de Brasil (Central do Brasil, 1998) de Walter Salles en relación con el analfabetismo, 
La hamaca paraguaya (2006) de Paz Encina indagando en la soledad y pobreza en 
el contexto de la selva paraguaya o el argentino Pablo Trapero en Elefante Blanco 
(2012) abordando el chabolismo porteño.

A la hora de tratar y retratar la pobreza, Wood no aborda su representación 
apelando a la sordidez o cayendo en una impostada crudeza para exponer la miseria 
material de la historia. El uso que hace del relato audiovisual, con la obvia mediación 
del guión, no es el resultado de una narración estereotipada o costumbrista, sino 
que busca un realismo próximo a la cotidianeidad de los niños calameños que dan 
voz y cuerpo al film, virtudes más cercanas al género documental.
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ANEXO I.  
FILMOGRAFÍA EN RELACIÓN CON LA TEMÁTICA ANALIZADA
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