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El futbol, ademss de despertar pasiones, mueve muchos intereses volcados hacia una con- 
figuraci6n del fanatismo e idolatria a 10s equipos y a 10s jugadores que pueden conducir a com- 
portamientos violentos. En un mundo globalizado este tipo de conductas se han reproducido a 
nivel mundial de forma acelerada; desde 10s hooligarzs ingleses hasta 10s "barras hravas" ar- 
gentinos, nacidos en 10s aiios sesenta, se puede encontrar un denominador comun: el fanatismo 
llevado a1 extremo m8s negativo dentro y fuera de 10s campos de juego. 

En esta comunicaci6n voy a r e f e ~ m c  resumidamente a algunas de las teorfas que desde 
diversas perspectivas, abordan 10s comportamientos violentos en el deporte, para seguir con un 
breve recorrido por 10s gmpos de hinchas organizados y cdmo se extendieron por el mundo. 
El anilisis de relatos periodisticos se ha realizado en base a una seleccidn de hechos violentos 
publicados por 10s medios de comunicaci6n, dia~ios concretamente por su facilidad para el es- 
tudio; la tragedia de Heysel ha sido el punto de partida. 

El objetivo que me planteo es analizar la interpretacidn que desde 10s medios informativos 
se hace del problema de la violencia en el 8mbito del futhol y si con la manera pasional de ahor- 
dar la competici6n deportiva m8s popular del mundo, pneden estar contribuyendo a desencade- 
nar comportamientos violentos. A priori, consider0 que 10s medios de comunicaci6n, a1 igual 
que ocurre con otros problemas sociales, da a 10s actos de violencia en el deporte un tratamiento 
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superficial y estereotipado, ademis de darle visibilidad s61o cuando se trata de un acontecimien- 
to lo suficientemente llamativo, con caracteristicas propias del suceso. 

La recopilaci6n de textos periodisticos se ha hecho de forrna selectiva, en funci6n del inte- 
16s y 10s objetivos planteados para esta comunicaci6n. Pasa el analisis de textos he utilizado dos 
de 10s periirdicos deportivos mAs leidos de Espafia, como son Marca y Sport, asi corno diarios 
de informaciirn general nacionales e internacionales. 

1. iQu4 es la violencia? 

Violencia, segun el Diccionario de la Real Academia Espaiiola, es la cualidad de violento o 
la acci6n y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, se define como aquello 
que esta fuera de su natural estado, situaci6n o modo, que obra con impetu y fuerza. 

La conceptualizaci6n de la violencia como la imposici6n a la fuerzn de la voluntad de una 
persona0 grupo sobre otro u otros conlleva unos dafios que pueden ser de tip0 fisico o psicolirgi- 
co. En el deporte se da de un tipo de violencia que trasciende lo familiar e intimo (entorno donde 
se suele dar la violencia psicolirgica), porque se trata de manifestaciones en espacios piiblicos 
donde 10s daiios fisicos suelen ser las principales consecuencias 

Johan Galtung' (1999) analiza la violencia desde dos perspectivas: la del receptor y la del 
emisor del act0 violento; desde la primera, la violencia puede ser infligida a1 cuerpo y a la 
mente, violencia fisica y violencia mental. Desde la perspectiva del emisor, Galtung formula 
el Tridngalu de la violencia, que refiere que cuando hay un emisor intencionado, entonces la 
violencia es directa y si no lo hay, la violencia seria estmctural o indirecta, no proviene de una 
persona concreta, sino de la propia estructnra socinl (externa) y en el interior de 10s seres hu- 
manos (intema) emana de la estructura de la personalidad. Serfan casos de violencia est~uctural 
aquellos en 10s que el sistema causa represibn, explotacibn, miseria. 

El tercer extremo del triingulo, es la violencia cultural, que es simb6lica y la podemos en- 
conuar en la religi6n. el lenguaje, el arte, 10s medias de comunicaci6n, la educaciirn, etc. Seria 
violencia cultural, pot ejemplo, la ejercida en nombre de la religi6n. 

Cuadro NU I 
TRIANGULO DE LA VIOLENCIA 

De acuerdo con Galtung, 10s efectos de la violencia directa son visibles y claros: heridos: 
muertos, aunque no menos peligrosos son 10s efectos invisibles de la violencia estructural y 

' GALTUNG, Johan, T,ru la  violenci~z 3R: rrco,zmuccid~? r.eco~~ciiincid,z, refolucidi~: i@onrotz<io 10s ejecfos 1iirib1e.r e 
l~wisibles de 10 firer-rrr y irr viole~,cin, Biibao, 1999, p. 20, Bkeaz,Centro de docnmentaci6-n de esfudios pan  la paz. 
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al: odio, deseo de venganza por paste de 10s perdedores y ansia de victorias y gloria por 
de 10s vencedores. Asi, la violencia estructural y cultural causarian violencia directa, a su 

a violencia directa reforzaria la violencia estructural y cultural 
i aplicamos esta teoria a la violencia en el futbol, podemos infelir que 10s medios de co- 
aci6n estarian propiciando un tipo de violencia cultural cuando fomentan el fanatismo a 
de sus informaciones, alentando el deseo de venganza o el ansia de victoria en 10s aficio- 
que finalmeute podria llegar a desembocar en una violencia directa. 

a violencia en el deporte es estudiada desde diversas perspectivas tedricas. Hemfindez, 
Molina2 citan la teoria socioldgica de Taylor y Clarke enfocada a la explicacidn de los 
tamientos violentos en el fiitbol. Para Taylor, la violencia es el product0 de la resistencia 

acion y 10s hooligans serian "una especie de movimiento de resistencia obrero que 
stablecer el control ante 10s cambios impuestos por grupos de la clase media con el 
aguardar 10s intereses de su clase". Segiin Clarke, los actos violentos del deporte son 

queda de una identidad grupal propia y diferenciadora que le proporciona sentido a la 
cia de estos jdvenes. 

minclez, Maiz y Molin2, seiialan dos teorias especificas de violencia en el deporte: El 
lo del Grupo de Leicester, basado en la Teoria Socioldgica de Taylor y Clarke, y el Modelo 
social de John Kerr. La primera describe a 10s hinchas violentos y 10s incluye en gmpos so- 
de clase obrera desfavorecida, con trabajos no especializados que buscan un estatus social 
6s de acciones violentas. El modelo de John Kerr explica 10s comportamientos violentos 
un intento de satisfacer las necesidades individuales; en el futbol la violencia se veria 

ecida por la convergencia de individuos con las mismas necesidades. 

os grupos de hinchas radicales 

ara Garzarelli" la violencia se puede enfocar desde dos aspectos: el fanatismo y la agre- 
ad. El fanatismo puede darse de forma personal o grupal y se presenta de forma contradic- 

a, por un lado recoge deseos, idealizaciones, pero por otro esperanzas fallidas, decepcioues, 
que se proyectan en el idolo, en el equipo o en el club. Garzarelli considera el fanatis~no 
o algo necesaio e inevitable, porque refuerza la confianza del jugador, quien ademfis de sus 

ros personales espera y necesita el reconocimiento de 10s seguidores. 

El fanatismo puede incrementar la natural agresividad de las personas, este iiltimo es el 
undo aspect0 abordado por el citado autor. En el deporte la agresividad es innata, la compc- 
ia de por si implica agresividad, sobre todo, en 10s deportes de grupo; pero istd tambiin es 

esaria porque no se podrfa entender la competicidn deportiva sin que la agresividad natural 
sea convertida en energia o dinamismo. Sin embargo, cuando la agresividad particular es 
sivamente contra un "otro", seria agresidn y si esta agresi6n se manifiesta en formd grupal, 
unitaria, entre paises, continental, se denomina violencia, cnya mis negativa y destmctiva 

resi6n es la guerra. Para Garzarelli: 

Un;i revisi6n de las ~ r i n c i ~ d e s  teodits sobre lit violencii~ v la violencia en el d e ~ o r l e  la Dodemos encontrar en HER- 

* GARZAmLLI, 1orge,Li violencia elfritbol, Univenidad del Salvador, Axgentina, disponible en http://www. 
psicologia-online.com/eb~~ks/dep~rte/~i~Ien~ia~f~tb~I.~html 



"Cuandu la cumpetencia estB vinculada a la violencia, puede origin= y de hecho la historia del depone lo 
dernuestra, serltilnientos irraciooales qlie puedeo llegar en forma cnlrema hasta odios raciales, nacionalistas, 
continentales. El prejuicio social tambiCn aquipresenta sus inmorales credenciales". 

Seglin Castaii6nS, el origen de 10s comportamientos violentos en el futbol estii en Inglaterra 
cuando, tras IaCopa del Mundo de 1966,los skinheads utilizaron el firtbol como platafomapara 
defender la pureza de la raza blanca fsente a 10s inmigrantes de La Commonwealth. Estos grupos 
de faniticos se denominaron hooligans, tkrmino cuya traduccidn del inglbs es gamberro, vinda- 
lo y que el DRAE define como "hincha brithico de comportamiento violento y agresivo". 

Glasgow, Liverpool, Londres y Mixewall fueron la cuna de 10s hooliga~z~, cuyas acciones 
alcanzaron una notoriedad preocupante en la dkcada de 10s ochenta. En 1985 en el estadio belga 
de Heysel, en Bmselas. en la final de la Copa de Campeones de Europa que enfrentaba a Juven- 
tus y Livelpool, murieron 39 personas, la mayoria aplastadas y asfixiadas coma consecuencia 
del phico desatado par 10s hooligans. Cuatro aiios mis tarde tuvo Illgar la tragedia del estadio 
de Hillsborough, cn Shefield, Inglaterra, donde murieron 96 aficionados y unos 200 I-esultaron 
heridos durante la semifinal de la FACup que enfrentaba a1 Liverpool y a1 Nottingham. 

El origen del tkrmino hooligan no esti claro; seglin Cancio6 viene del salteador y bandolero 
Hooley y su banda "Hooley's gang" que atelrorizaba la campiiia irlandesa de finales del siglo 
XIX. Aunque el autor tambi6n menciona a1 personajc ficticio, Patrick Hooligan, jefe de todos 
10s gamberros, alcohhlico y pendenciero, creado par un periodista en Londres en 1890. 

Sea cual sea su origen, lo cierto es que 10s grupos de hinchas organizados para apoyar a sus 
equipos se extendieron rapidamente par el resto de pafses europeos, donde se fueron formando 
grupos ultras. A Espafia llegaron en el afio 1975 con lafundacihn de la Peiia Biri-Biri del Sevilla 
F.C., que debe su nombre al jugador gambiano Alhaji Momodo Nije, conocido como Biri-Biri. 
Los hay Biris Norte, por su posicidn en el estadio, se declaran antinacistas y antifascistas. 
Aunque son muchos los grupos ultras que no se definen bajo ninghn tipo de ideologia politica 
o reivindicaci6n nacionalista, existen otros grupos asociados a la extrema izquierda; la extrema 
derecha, como 10s ultra sur del Real Madrid; o a su caracter nacionalista, como los Boixos Nois, 
del FC Barcelona. 

El fen6meno del hooliganismo llegd tambibn a Arnkrica Latina. Las conocidas como "barras 
bravas", hicieron su aparicidn primer0 en Argentina y luego en el resto de pafses latinoamerica- 
nos, aunque en M6jico tomaron el nombre de "polras" y en Brasil "torcidas". Miguel Cancio7 
afirma que el nacimiento de las "harras bravas" se atribuye a un inmigrante de origen italiano de 
nombre Josk Barrita, quien en 1994 Cue sentel~ciado par la muerte de dos seguidores del River. 
Barrita encabez6 la barra mis brava y pendenciera del fdtbol argeutino, denominada La 12. 

Por su parte, An&& Recasens8 distingue entre espectadores, hinchas y barristas. Los es- 
pectadores, dice, son los que van a los estadios a disfrutar del espect6culo deportivo y no son 
necesaviamente neutros per0 tampoco se involucrau con la alegria o sufrimiento por el resul- 
tado del encuentro. Los hinchas, en cambia, son partidarias declarados de un equipo, a veces 

' CASTAN~N,  Jests, E l  l[enguaje penodistico delfitiirbol, Valludolid, 1993, p. 73,  Secretariado de Publicaciones dc 
la Univenidad de Vallikdolid. " CANCIO, Miguel. "Sociologia de la violencia en el f6tbol". v ciencirrs soriales, 
1990. oies. 95-100 " 

' CANCIO, M.,Op cif. 
"CASENS, AndrCs, Lns Bonus Bmsos, Facultad Ciencias Sociales, Universidad de Chile 1999, disponible en 

http:/lcsociules.uchile.~I/p~bli~a~~ne~ibib~otec~docs/libros~~as.pdf 
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so socios, y participan activa y apasionadamente en las celebraciones, aunque su grado de 
promiso puede vaiar. Finalmente, 10s barristas presentan unas caracterfsticas culturales que 
onvierten en grupos culturales claramente definidos; llevan la pasidn a1 limite, estin fuerte- - ~ 

te ligados a su grupo, su equipo y a la instituci6n a la que b t e  pertenece, 

Recasens recoge las declaraciones de un miembro de la barra "Los de Abajo" del club de 
niversidad de Chile, la "U", para explicar la intensidad con la que viven 10s barristas su 
sidn a su barra y a su equipo: 

" [ . I  yo ya era "aaul" de corazbn. Desde ese mornento cornenz6 un carnino a1 lado de la "U" que solo farm- 
niu.5 con la muerte [..] pero no era solo la "barra"1o que me unia d rest", erael equipa, nuestros idolos eian 
10s jug;kdo~lores. DespuCs vina la derrota con Cobresal, y el descenso a segunda divisibn. Llor6 como niiio, per" 
junta a otros amigos juramas seguk siendo 'azoles" para siempre". 

La fidelidad del hincha, de acuerdo con el periodista Carlos Toro9, esti basada en la acep- 
del sufrimiento como hecho inevitable y natural, porque el hincha es una persona que ha 
a este  nund do a sufrir y hasta alardea de sn fidelidad en 10s malos tiempos de su equipo. 

explica que el hincha "cultiva la negaci6n del adversario", porque s61o en su equipo en- 
tra 10s valores dignos de "adoraci6n y proselitismo" y a k d e  que "el otro equipo es siempre 

ciable s610 porque es el otro". 

ncontramos en esta acepci6n de Carlos Toro, que el sufrimiento es un signo de identifica- 
que comparten estos gmpos radicales, 10s cudles tienen ademis unos simbolos diferencia- 

s (chltiicos, colores, etc.) que son sus verdaderas seiias de identidad. 

La prensa y "10s consumidores de sentimientos" 

Dunning, citado por Hernindez, Maiz y MolinalO, afirma que durante las dos dkadas ante- 
es a la I Guerra Mundial el tratamiento informative sobre las conductas violentas en el futbol 
breve y riguroso. Sin embargo, este panorama cambid dristicamente desde finales de 10s 

os cincuenta y principios de 10s sesenta debido a1 tratamiento sensacionalista que le dieron 10s 
dios de comunicaci6n a este fendmeno por motivaciones comerciales y lucrativas cada vez 
s evidentes, ya que la violencia se convirti6 en un aliciente para la venta periddicos. 

Los medios de comunicaci6n pueden ejercer una gran presi6n en la aficidn antes y despues 
e un partido. Un barrista entrevistado por Recasen" llega a afirmar que la prensa y la televisidn 

exageran y "preparan 10s inimos para la guerra"; la gente llega a 10s estadios ya exaltada, dis- 
puesta a cualquier cosa, "pero s6lo destacan (10s medios) lo negativo nunca lo positivo". 

Los diarios Sport y Marca "calientan" el ambiente utilizando expresiones que refuerzan en 
la mente de 10s aficionados la idea de lo que debe ser un partido, un enfrentamiento, un com- 

ate entre dos equipos. Titulares como: "Ganar o morir en la lucha por la permanencia" (Sport, 
0104110); "Esta batalla decidiri la liga" (Murcu, 10104110); o "Primero artilleria y luego sies- 

ta" (Marca, 26103110) son buenos ejemplos. Sin embargo, tambibn es cierto que no se trata en 
ningun caso de la mayoria de 10s titulares; mis frecuente es leer estas expresiones dentro de 10s 
textos, cuando el periodista plantea el partido como una contienda. 

"ORO, Carlos, Caldera depasionrs, Madrid, EdicionesTemas de Hoy, 1996.p8gs. 107-109 
'WRNANDEZ, MA~Z y MOLINA, op. cit. 
" RECASENS,Andr6s, Op, cit. 



El despliegue informativo sohre el hltimo clisico disputado entre Real Madlid-Barcelona, 
el pasado 11 de abril, nos ofrece la oporlunidad de analizar un partido de mixima expectation. 
Cuenta el periodista Mauro Picatoste, en un reportaje de El Pais, publicado el 9104110, que el 
Madrid acogi6 el primer clisico de la historia el 13 de mayo de 1902. La victoria fue para el 
Bai-celona (1 -3), lo que "daba el pistoletazo de salida a una rivalidad que no ha tenido descaaam 
a lo largo de 10s aiios". Y es que desde entonces "10s enfrentarnientos entre Real Madrid y Bar- 
celona ha11 sido un hervidero de pasiones y tambikn de ankcdotas". 

El dfa del clisico, Marca, diario que se caracteriza por la espectacularidad de sus titulares, 
titula en portada "El dia de la bestia", tremendamente elocuente de las expectativas de 10s afi- 
cionados hlancos, de 10s que Marca se muestra como uno mis. Esto hltimo tambikn queda claro 
con el titular del dia despuis del partido, en el que el Madrid perdi6 0-2: "Colorin, Colorado". 
Cola este titular el diario madailefio muestra su pesimismo por la situacidn en la queda el equipo 
tras la derrota y echa la culpa a1 entrenador chileno: "El cuento chino de Pellegrini se ha acaba- 
do". El editorial de ese dia reafirma esta postura: "El clisico vuelve a dejar clam que mantener a 
PeLleglini fue un e ~ ~ o r " .  Por su parte, J o d  Vicente Hemiez titula su columna "Lo que no puede 
ser, no puede ser", en la que carga duramente contra el entrenador: 

"Si queria gas= este padido, Florentine PCrez lr teda quc haber dicho a Pellegrini este viernes que le agla- 
decia 10s servicios prestados y quc si te he visto no me acoerdo [ . I  Pellegrini debid haber hechu Pas lnitletas 
la nache del Alcorc6n. per" ya que no file asi, le tadan que haber despedido el viernes. Mks vale poncrse una 
vez colorado que ciento amarillo". 

El sentir de los aficionados madridistas durante el encuentro, que pasan de la euforia a la de- 
cepcion, queda muy bien reflejado en el reportaje "Ala afici6n hlanca le sobran 10 minutos": 

"Salen los equipos. Banderas, tifos y tambores, mis  tambores que lnunca en el Fando Sur [ . . I  Es un clksico 
especial, no h i e  fNta ver parit sentirlu [...I Marca Messi per0 la aficidn blimc;, no abandona el barco [...I El 
go1 de Pcdrilo empieza a ser demasiado para el seguidor merengue. Est i  poniendo de su pade, pero el e q u i ~  
pa no esti respondiendo [ . ]  Los tamborcs cadi, vez suenim mis tristes, pero suenan. Cada vez se escucha 
m i s  a 10s pocos aficionados blaugranmas del cuarto ankteatro, que cantan: "De quC equipo son... estos que se 
van...". Cada vez hay menos ganas de enterrar sus cinticos con una sorlara pitada I . . .I La gente empieza a 
salir del Santiago BernabCu ocho minutos antes del tin;d. Fin del piutido. Jaqine mate" 

La pasi6n que despierta el fhthol llega a todos 10s estamentos de la sociedad. En una entre- 
vista que Olga Viza hace para Marca (10104710) al ministro del Interior, Alfredo Pkrez Ruhal- 
caba, titulada "El del2-6 es uno de los dias m h  tristes de mi vida", kste admite que se enfada 
mucho cuando pierde el Madrid y que, a veces, incluso se deprime; reconoce ahiertamente su 
madridismo porque Cree que "en el f6thol no hay que ser politicamente correct0 [. . .] Yo soy del 
Madrid, lo sabe todo el mundo. ~ P o r  que no lo voy a decir?". 

Rubalcaba no es el linico politico que aparece en Marca el dia antes del clisico; tambikn lo 
hacen el presidente del Gobierno, Jose Luis Roddguez Zapatero; el lfder de la oposici6n, Ma- 
riano Rajoy; y el presidente de la Generalitat de Cataluiia, J o d  Mantilla. Cada uno deja claro 
cuAles son sus colores. 

El diario Sport tamhiin muestra su adhesi6n a1 Barcelona. "El equipo mis caro del mundo 
vs El mejor equipo del mundo", es el titular que el diario catalsn elige para su portada del dia 
del partido. En el interior, el periodista Oscar Garcia, en su columna dice: 

"Carlos es muy objetivo [ . I  sabe que eo jarcladas de hay toca sufnir, que est;, vez el Baqa  vuelve n padir 
como favorit0 y que Messi come ilpiute [...I Mi &go Cwlos,encelente y recordado fiscal, siempre ha sido 
resperuaso con las reglas del juega [...I Por esa, jam& se apunld a la teoria de la persecucidn arbitrvl , a  la 
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manikstaci6n de menosp~ecio h;sii~ el mejor, o it la constante voluntad de colocar a Cristiano pox delante de 
Messi cuando tudo el mundo sabe que quien lleva ventajaesel discxeto jugador itcgentino [ . ]  Poi pmdencia, 
lo miraitide lejos (el cltisico) como si con 61 nofueralit tiestir I..] Y por voluntadpropi8,lo segtiid como muy 
de cerca para controlar la fanzitica angustin que extcrioriza su familia cadv ver que juega el Madrid y muy 
especialmente cl dia que lo hace contra el Bar~a". 

dia siguiente de la derrota madridista, Sport euf6rico presenta una enorme, portada que 
el espacio habitual de la portada y contrapo~tada: "Golpc de Campc6nn, es el titular ele- 

, con la foto de Messi celebrando su gol; ya en piginas interiores encontramos: "El B a r ~ a  
su primer titulo en el Bemabku", "El campeirn bajo 10s humos del aprendiz", "Jaque blau- 
.I a1 proyecto galictico", son algunos ejemplos. 

1 periodista deportivo es un bincha m L  y no oculta su devociirn a su equipo: "El dulce 
rdo del2-6 de la pasada temporada tendri una continuidad mas que justificada en el equi- 
olar.. ." (Sport, 10104110). En una entrevista que sealick a1 periodista de El Pais, Santiago 
es, para un trabajo anterior, este reconocia que el periodista deportivo tiene mayor libertad 

s compafieros en otras secciones: "Es el hnico sitio donde se permite ser for of^"'^. La 
e neutrdlidad del periodista deportivo no esti ma1 vista, de hecho eso es lo que esperan 10s 

res, convertidos en "consumidores de sentimientos"". Como bien apunta Hemhdez"': 

I despliegue informative de Sport y Marca sobre el clisico, ambos dedican alrededor de 
iginas, ha destacado las actuaciones de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y es que 10s dias 
iores a1 partido, tanto medias escritos como audiovisuales especularon sobre la supremacia 
no u otro y plantearon este p~rtido como un duelo entre titanes. DespuCs del partido, un 
lloso Sport titu1a:"Leo dej6 en ridiculo a Cristiano en el enfrentamiento de cracks"; Marca, 

r su parte, reconoce que el argentino fue supe~ior: "Mucho Messi para CRY. 

No es de extraiiar que el diario madriletio se rinda ante el juego del argentino, porque ya es 
o que se esti haciendo habitual: "Maradona, ahi tienes a tu hijo", es el titular que le dedica 
s el partido Zaragoza-Barcelona, donde anoti, tres de 10s cuatro goles de su equipo. En esta 
asi6n, ademis del resto de 10s diarios deportivos espafioles, tamhien la prensa generalista y la 
ernacional se suman a los elogios: "Messi que estis cn 10s cielos" (El Mzmdo), "Messi agota 
os 10s adjetivos" (El Pais), "Diego Armando Messi" (Pziblico), "Messi avisa a1 Arsenal con 
o hat trick (Tlze Gzrul-clic~n), "Super Messi" (El Corriere dello Sport), "Dios juega en el Bar- 

Prensa y violencia: Analisis de casos 

De acuerdo con Castaii6niS: 

" SOBRADOS. Ma~itza, "Entre la isformaci6n y la opinibn. Una revisibn de lus principzdes gCneros en el periodismo 
depurtivo", en Coin~tiiicacirir? y depurre, riuevas per-specrhws de ~~adlis is ,  Sevilla, Comunicaci6n Social Ediciones 
y Publicaciones, 2005,ptigs. 184-201. ' Enptesi6n utilizada por Jesils CAST&ON p m  detinir it los aficiwados, en "El juego de la violenciit verhd en el fit- 
boy, Idionlo y depone ,15 dejulio de 2000, nljmem 9 , disponible en h t ~ w u w . i d i o m a v d e ~ 0 I t e . ~ 0 m i ~ i 0 1 e n ~ i a . h ~  "' H E R N ~ D E z ,  NCstor, El Iengrstje de los cr-dilicrrs ileporll~~ns, Madrid, Cttedra, 2003, ptig. 16. 

" CASTA~~ON,  Ihid. 



"Cuando "arias formas de agresividad, pasidn y violencia acriian a la vet,  algunas personas reaccionan en 
masn y se Uega a situacianes de guerra pasional donde todo vale: itgresiones a person;is y destrozos en 10s 
estadios; salvajisma, itsesinatos, disturbios y acciones contra 10s intereses de los jugadores, fuera de los 
estadios". 

Los comportarnientos violentos dentro y fuera de 10s campos de fdtbol han tenido a lo largo 
de 10s aiios nefastas consecuencias. No hay reglas fijas, no siempre se dan las mismas circuns- 
tancias previas, ha ocurrido en partidos de niiios, de divisiones menores, en primera divisidn y 
en muchos paises del mundo. El paradigma de 10s casos de violencia en el fdtbol es la "Tragedia 
de Heysel", ocurrida el 29 de mayo de 1945. Kevin Youngi6 analira 10s distul-bias ocurridos 
ese dia y a h a  que 10s medios de comunicaci6n no crean el gambemsmo en el firtbol per0 
que "la aplicaci6n negligente" que hacen de unas tkcnicas para presentar de forma destacada lo 
extravagante y lo violento, "contribuye muy poco a mejorar un panorama que ya es, de por sf, 
bastante complicado". Young pone en evidencia c6mo 10s medios de comunicaci6n hacen un 
gran despliegue informative sobre el suceso de Heysel frente a otro desgraciado suceso ocu~rido 
en Bangladesh por un cicl6n. 

La naturaleza de 10s medios de comunicaci6n y la concepci6n de lo que es noticia paraestos, 
hace que destacan 10s hechos violentos, negativos, catastrcificos, por encima de todo. Ademis, 
el futbol ha conseguido una centralidad en la sociedad moderna por encima de cualquier otro 
deporte y casi por encima de cualquier otra forma de divessi6n; centralidad que es proportional 
en 10s medios de comunicaci6n. El niimero de muertos o heridos y la posibilidad de polkmica en 
tomo al suceso, son un valor aiiadido a la noticia. 

En Heysel se jugaba la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool, cuando una 
hora antes de iniciarse el encuentro 10s seguidores del club inglb atacaron a 10s italianos, segun 
testiionios recogidos par el diario catalin El M~mdo Deportivo"". Uno de 10s aficionados ita- 
lianos que cousigui6 salvarse narraba el dramatic0 suceso: "Nos aplastaron literalmente contra 
el muro trasero y contra las vallas. Yo pude saltar, pero muchos cayeron y fueron pisoteados por 
la mnchedumbre". Este peri6dico tambikn secogia las declaraciones del Ministro de Defensa 
italiano, Giovanni Spadaloni, que sentenciaba: 

"Cuando la pasi6n deporliva se convierte en violencia y odio sangrienta, hasta el punto de alcanzar formas 
monstruosas, es que se han negado de rdz todvs las rcglas de caballeros y emulaci6n del depone" 

Pese a lo ocuirido el partido se jug6 hora y media mis tarde de la hora prevista y termini, 
con victoria italiana por la minima y de penalti. El Liverpool no s610 no consigui6 la Copa de 
Europa sino que fue sancionado por la UEFA durante diez aiios (se reduciria a seis) sin poder 
participar en competiciones europeas. La sanci6n se biro extensiva al resto de clubes ingleses 
por un period0 de cinco aiios, ya que Heysel fue considerado el pnnto culminante a varios aiios 
de violencia por parte de 10s hinchas ingleses. 

El suceso de Heysel no fue el primer0 N en el que acab6 con m8s muertos. En 1982 mu- 
rieron 340 aficionados en el estadio Lenin de Moscu y bastantes aiios antes, en 1964, el Estadio 
Nacional de Lima, capital de Penl, fue el escenario de otro trigico acontecimiento en el que 
resultaron muertas 328 personas. Cuarentaicinco afios mas tarde el diaio peruano El Comercio 

YOUNG,Kevin, "The Killing Field: Cuestiones sque suscita el Vatamiento dado porlas medios de comunicacidn de 
masas a 10s dislurbios del estadio de Heysel", Materides (le Sociologia del Deporte, 1993, p6gs. 168-186. " El M~ezdo Deportivo, el 30 de mayo de 1985, dedicd una pjgina de illtima Horn que titalaba: "Heysel, el esttcdio 

de la muerte", en la que recagia "aria informilciones sobre el suceso. Disponible en http://hemerotcca.eImundoile- 
portivo.es/preview/l985105/30ipngina-41/1119426/pdf.html 



rda la tragedia en un reportaje titulado "La cancha de la m~er te" '~ ,  donde va reconstruyen- 
acontecido el 24 de mayo de 1964 con testimonios de algunos de 10s jugadores presentes 
dia y hasta del arbitro que anul6 el go1 de la selecci6n pemana, detonante de la tragedia. 

riodista Mauricio Gil cuenta con extremado realismo la barbarie ocurrida: 

"Era un doming0 de f"tbol. La seleccidn pemana Sub 20 salt6 al camp" para jug= contra Argentina a las  
3:30 p.m. Un empate abria las pueltas de clasilicacidn para los Juegos Olimpicos de Tokio 1964 L...l Hector 
Chumpitaz, quien seria llamado el "Capitdn de America" nfios desputs, tenia 19 afios cuando jugd ese pa r  
tido. Estabi~ convencido de que Per6 clasificaria a Tokio 64, a pesar que Argentina se puso 1 a 0 ariba con 
go1 de NCstor Manfredi I.. 1 Per6 siguid pujando con el nerviosismo que se expandia en las tribunas ante la 
derrota y el incesante reloj, que marcaba diez minutos p a  el final [...I Gol pemano. Celebraci6n y euforia. 
Pero las gritos de dicha callan. El tanto ha sirlo anulado. Ha aparecido el ";ingel de la muerte". Y es orugunyo. 
[ . . I  Los palicias rodearon a 10s jugadores. La gente habia rot" las rejas en Oriente y Naite y entraban a la 
cancha [ ..] Cornenzd el vuelo hurneante de 1 s  bombas lacrimdgenas y venci6 el pavor. Algunos se despren- 
dian pox los anuncios publicitarios, otros se encontraban can las pueltas cerradas I...l Sonidos de bala. Pasos 
perdidos. "Yo pude ver, asom;iodome por la pared junto :d bafiu, cdma habian calgado a un guardia en un 
&boy La Rosa no entendia la dimensiirn del desnstre, mientras esperaba en 10s camerinos [ . . I  Las huellits 
fueron autos quernados, ataques contra tiendas y edificios, y lib cifra oficial 312 muertos L...l El infome del 
hospital Das de Mayo indicd que el 90% de las victimas murieron par asfinia". 

M ~ m d o  Deportivo en su edici6n del 27 de mayo de ese aiio" publicaba la noticia: "Un 
Perd-Argentina que provocd varios centenares de muertos y heridos" y en antetitulo: "El 

eo preolimpico sudarnericano". El diario abordaba asi la polkmica del go1 anulado: 

"Hoy, pese a 10s tr6gicas sucesos que sigoieron a till decisih, la mayor pate de los peri6dicos de la capi- 
tal (Lima) estiman que se tratabu, por p a  del drbitro, de un error de juicio. Hasla ente  los observadores 
imparciales, la mayorit ests de acuerdo con este p~lnto de vista, par m6s que una sdlida minoria, asi como 
el equipo argentino persisten en considerarlo plenamente justificada el silbato del <ibitro. Antes de "desapit- 
iecer" misteriasarnente, este 6ltimo habia mantenido su punto de vista particular y prometido redactar un 
infome completu" 

Observamos que el tratamiento de 10s hechos, a pesar de su magnitud, apenas tiene cober- 
(dos columnas en la parte inferior derecha de la segunda phgina) y se utiliza un lenguaje 

urado, sin morbo, que nada tiene que ver con el que se utilizaria hay en dia ante aconteci- 
ntos de este tipo. En el aiio 2000, el mismo peri6dico publicaba un reportaje a cuatro co- 

mnas con el titular "Bengala a s e ~ i n a " ~ ~  en color rojo, donde contaba con bastante crudeza otra 
gedia en el Estadio Nacional de Lima. Esta vez una bengala arrojada por un aficionado para 
ebrar un go1 de su equipo habia matado a un joven de 17 aAos: 

"1 . . . I  en el Estadio Nacional de Lima los gritas de go1 se cambiaron porlos de espanto. Nunca en un estadio 
se presenci6 unzt escena de tanto horror: la cahera de un chico ardid cornpletamente por una bengala que le 
penetrd pore1 oja y le mat6 casi en el act" [. . .1 La mortifera bengala, fue letalmente certern. Todo fue muy r8- 
pido. El impacto sobre el ojo iquierdo, las chispas brotando inacabables de la cavidad ocular. Fueron mis de 
cinco minotos de agonia durante los cuales nadie pudo apagar el fuego que consumia el rostro del joven". 

Espaiia no ha vivido tragedias en torno a1 f6tbol con cientos de muertos, pero nadie olvida a1 
seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, cuyo asesinato caus6 gran conmoci6n en la socie- 
dad. Un gnipo de radicales, hinchas del Atlktico de Madrid, apuiialaron a Aitor Zabaleta en las 

'' Disponible en http://elcnmercio.pe/~npre~a/n0ta~/~an~ha-m~ert0~/20090523/290302 
'' Disponible en: http:/ihemerateca.elmundodeporti~o.es/pre~iew/1964/05/27/paginaa2/926184/pdf.html? search=ios 
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inmediaciones del estadio lnadrileiio Vicente Calder6n horas antes del inicio del paltido que cn- 
frentaria a1 club maclrileiio con la Real Sociedad. Con motivo del asesinato, El Pais (09112198) 
recordaba las rnuertes por apuiialamiento cn torno a1 mundo del ffitbol espaiiol: "Once apuiiala- 
mientos en 10s liltimos siete aiios". 

En octubre de 2003, el citado diario muestra su preocupaci6n a1 producirse una nueva muer- 
te, esta vez es un hombre de 31 aiios, casado y con dos hijos, quien muere victima de una paliza 
que le da un ultra de su equipo: 

"Nose puede cornparar a la l i l a  de 150 mueitos del filth01 argeotino, oi a la lvrguisiinv del filtbol britsnico f 
I u italiano. Pero la frecuencia de mueties en circunstancias violentas es cada vez mayorentre 10s aficionados I 

Los hechos violentos en el deporte han sido una constante preocupaci6n para ciudadanos, 
instituciones deportivas y gobiemos. A raiz de la tragedia de Heysel, la FLFA tom6 iina serie de 
medidas para aumentar la protecci6n en 10s estadios y puso en marcha una campaiia lnundial 
a favor del juego limpio, "Fair play". El I I de julio de 1985, el Consejo de Europa aprob6 una 
resoluci6n sobre las medidas necesarias para combatir contra el vandalismo y la violencia en 
el dcporle2'. La ComisiSn consideraba que el deporte y la competiciirn, en particular, se ban 
convertido en especticulo debido en gran parte a la enorme difusi6n que le dan 10s medios de 
comurucaci6n: prensa, radio y televisi6n y llamaba su atenci6n sobre la importancia de su papel 
cn la sociedad, incitindoles a colaborar en la promocidn de verdaderos valores deportivos y en 
proscribir el fomento de sentimientos agresivos 

Miguel de M o r a g a ~ ~ ~  reflexiona sobre la relaci6n de 10s medios de comunicaci6n y el de- 
porte, y af i~ma que la telcvisi6n ha cambiado el indice de popularidad de 10s deportes, lo que 
ha transformado 10s hibitos cotidianos e "incrementado el triunfalismo de la victoria, que se 
magnifica como acontecimiento national", a la vez que "tamhien ha aumentado el dramatis- 
mo de la derrota". El autor apuesta por un cambio en el lenguaje de 10s medios de coinuni- 
caci6n "que destierre de su vocahulario 10s t61minos bdlicos y de violencia" y exhorta a los 
medios a que eliminen esquemas agresivos de su nmaci6n y apuesten por "nuevos simholos de 
entendimiento". 

A menudo los medios de comunicacidn son acusados de recurrir a la violencia y a un len- 
guaje belicista como reclamo para captar el inter& de los I-eceptores debido a la extrema com- 
petencia, pero eso no implica que causen violencia de f o ~ m a  directa, aunque sf construyen fa- 
natismo que puede contribuir a la permanencia de actitudes violentas. Esto se debe a1 grado dc 
implicaci6n, de pasi6n que el periodista deportivo pone en sus I-elatos, acoi-de con su propio 
fanatismo, algo que comparte con el lector y que b t e  espera del periodista. 

Los actos de violencia en el fitbol por grupos radicales e s t h  relacionados con el nivel de 
compromiso e identificaci6n que el hincha tiene con su equipo. La existcncia de estos grupos no 

i' "El Pxllarnenta Europe" pide juego lirnpio", C~mderriur rle Pmlrccidit Civil, Enero-Febrero 1986, ptgs. 22-23. Dis- 
ponible en http:i/www.proteccioncivil.~rg/e~/DGPCEiInf~r~ni~~ionnyYdo~~rnent'n~iod~dta1~g~/~i~peti~O6/re~i~tapc- 
recdpdf_C/C10/c10_10.pdf 

" MORACAS, Miquel de,'Depolie y rnedios cle ccomunicacibn. Sinergius crecientes", en Tklor, n" 38, Madrid, junio- 
agosto 1994, pigs. 58-62 



sino una forma que tieneu los aficionados miis ac4rrimos de mostrar su lealtad a su equipo, 
forma de ser y de sentir que les proporciona identidad. 

Aunque laevidencia mueslra que son muchas mas las competiciones futbolisticas que trans- 
men dent1.o de la normalidad, los medios de comunicaci6n tiellden a magnificar estos sucesos. 
trata de la norrna bisica del quehacer periodistico: lo normal no es noticia. Sin embargo, las 
les de muertes absurdas antes y despu4s de 10s partidos y los incidentes violentos dentro y 

era de los estadios, deben hacer reflexionas a 10s medios de comu11icaci6n sobre cuil debe 
r su papel en este tipo de acontecimientos. MBs all6 del especlaculo y el morbo, 10s medios 
ben buscar una infonnacidn responsable que otorgue significado a unos hechos que objeto de 
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