
~ ·:·E UNIVERSIDAD NAGIDNU AUTONOMA DE MfXICO - . 

- EscUELA NACIONAL oE Esruo1os PROFESIONALES 

"ACATLAN" 

MEXICO 86: MULTITUD Y CAMPEONES 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN PERIODISMO Y COMUNICACION COLECTIVA 
PRESENTA: 

_--t;u..L.J~"--'¡;... V 1 R A Q U E Z A O A 
TESIS CON 

FALLA DE ORlGEN 
ESTADO DE E ICO MARZO 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

Pllgina 

O, A MANERA DE INTRODUCC ION ••••.•••• , , ••• , • , • , , ••• , , • , • , 

0.1 Enigma y prop6sitc central •••••••••••••••••••••• 

0.2 Sustento te6ric:o .. .. .. .. .. .. .. .. ...... • .. .. .. .. • 2 

(1, 3 Esquem" metodol 6gl co , .......... ~................ 10 

o. 4 Sustento emocional •••....••••.•••••••••••• • .. • • • 15 

la. Parte 

LA MULTITUD ................................... ••..... 17 

1, TIPOLOGIA DE LA MASA,, •• ,,,.,,., .•••• ,.,., •••• ,,, •• ,,, 20 

1.1 Multitud religioaa .. • .. .. .. ... .. • • ... .. • .. ... .. • 20 

1.1.1 Multitud religiosa. Multitud cerrada-lenta 20 

1.2 Multitud deportiva .............................. 20 

1.2.1 Multitud abierta-r~pida •••••.••••••••••••• 21 

1.2.2 Multitud rítmica 

1.2.3 Multitud festiva 

21 

22 

1.2.3.1 Multitud festiva no agresiva •••••• 23 

1.2.3.2 Multitud festiva agresiva ••••••••• 23 

1.2.4 Multitud expectante ....................... 23 

2, LA PORRA, LA TORCIDA, LOS TIFOS!, LOS FOROFOS•••••••• 24 

2.1 El espect.~dor .................... , ........ , . . . . . 24 

2.~ La perra, la hinchada, los forofos 24 



3. 

... 
CARACTER!STICAS DE LA MASA 

3.1 La igualdad y gus diversas manifestaciones 

3.2 El crecimiento y la multiplicidad a trav¿s 

;_,.' 

de la ola ..................................... . 

3.3 La descarga a travJs de la irritación contra 

el enemigo ........•..........•.....•........... 

3.4 Direccionalidad a través del campe6n ••••••••••• 

~·! 

28 

28 

36 

42 

54 

4. LOS SIMBOLOS DE LA MASA ••••••.•••••••••••••••••••••• 

4.1 El fuego1 insaciable, contagioso••••••••••••••• 

57 

57 

4.2 El aguai universal ••••••••••••••••••••••••••••• 60 

4.2.1 El mar1 indomable, perdurable •••••••••••• 

4.2.2 La lluvias descarga•••••••••••••••••••••• 

4.2.3 El rÍ01 direccionalidad, vanidad ••••••••• 

bl 

63 

65 

4. 3 El vientot voz, eco .•............•.••.......... 66 

2a. Parte 

!LOS HEROES, SIMPLEMENTE LOS QUE EN BUENA HORA NACIERON! •• 71 

l. EL MITO EN EL FUTBOL • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 75 

1.1 El rito ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7b 

1.1.1 Dlas antes del encuentro•••••••••••••••••• 77 

l. 1. 2 En 1 º" ves ti dore" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 78 

1 • 1. 3 En el terreno de Juego • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 78 

1. 2 t.os preparativos de un ca.mpe6n y sus seguidores • 79 

' . 

.. .!-· ... 



2. CONDICIONES DEL MITO , •••••• , •• , ••••••• , •• , , •••• , ••• 85 

2. 1 Historias verdaderas en torno el origen del 

mundo ••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 

2.2 El"'I las aventuras los hEiroes reelizan hazañas 

notables •••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8b 

3. ESTRUCTURA DEL HEROE • , , •• , ••• , •••••••• , , •••••••••••• 87 

3.1 Su nacimiento .......................... , .. .. .. • 91 

3.2 Sus primerRs actuaciones....................... 93 

3,3 El orgullo ser~ su debilidad••••••••••••••••••• 98 

3. 4 Su muerte ••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••• , •• , • 103 

4. PREMISAS A CUMPLIR POR UN CAHPEON ••••••••••••••••••• 107 

4,1 Diferencia en su estilo de juego ••••••••••••••• 107 

4,2 La victoria tiene su fin .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 109 

4.3 El ardid de los campeones ........... ........... lll 

5, EL CAMPEON Y LA SOCIEDAD ......................... ., , ll b 

b. LA VICTORIA Y LA DERROTA, PUNTO DE COMUNICACiot~ ENTRE 

EL CAHPEON Y LA PORRA .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. ... .. • 121 

CONCLUSIONES 125 

BIBLlOGRAFIA 139 



O. A MANERA DE INTRODUCCION 

0.1 Enigma y prop6sito central. 

El siglc XX ~e eMplica, bllsi e amente, por la constante 

manifesti\ci6n de eMpresiones multitudinRrias. la masa, en 

nuestros días. la tenemos en la mente y en la realidad como algo 

dado. Esto no significa que antes de esta centuria no eKistiese, 

~ínC" que 6st~, hoy por hoy, se encuentra impregnando el siglo XX. 

Est~ ~poca nos remite inmediatamente a la masificaci6n y a la 

di stri buci 6n Pn mas.!' de productos cultural esa tal es el caso del 

lutbol 1 un deportn masivo por ewcelenc1a, distribuido 

masivamente: 2 mil mi 11 cne9 de habitan tes siguieron la 

i nl!'uguraci t'm del X JI J Campeonato Mundial de Futbol M6xi ce 86, y 

m&s ~e ~O millones de personas lo practican organizadamente. 

La pregunta que surge y que se desea responder se ancla en 

lo siguiente1 e au~ e!!!S la masa en la sociedad de masas? El 

futbol -mt1si\ como producto cultural mas1 vo no!i puede perm1 ti r 

explicar s~~l~~ ~en le~ ~l~mgn~Q~ g~~ 1ª ~QD§!!~~~gQ ~ s~me ~ª 

gyg !YO~!QQ~J cuAles son sus mecanismos de mitif1cac16n y 

ritual izac:i 6n. 



Evidentemente hablar de Masa-Multitud deportiva <en el 

futbol es e=-o> implica hablar de un proceso de comun:icac16n: de 

intercambio de significados entre las multitudes1 y entre la 

1T1i.1ltitud y lo5 que ritualizl\n el juegoi los jugadores. La 

metAfora del h~roe y sus espectadores, entre los agonistas y sus 

p6blicos1 la ~picR como rito y mito en la modernidad. 

Por eso, Pl objetivo de este trabajo es presentar una 

explicaci6n te6rica acere~ de lo que es la masa y el h~roe, para 

entonces enfocarlo hacia una interpretación de uno de los 

len6menos masivos mAs evidentes• el fenómeno futbolfstico. A 

partir de la ceremonia que se lleva a cabo en el estadio, se 

intenta estable~er ~~mQ ~~ ºª la ~~lª~t~o @Qt~~ lª m~!tttyQ 

~~llQ~il~! - un tipo de masa - y el campeón - un h~roe del siglo 

XX¡ a trav6s de la caracterizaci6n y de las manifestaciones que 

1 os sf mbol os expresan en ese ritual deporti ve que es un par ti do 

de futbol 1 del juego-masa. 

0,2 Sustento teOrico 

Fusi oni'r a El fa'! Canetti y a Ga!lt6n Bachel ard puede pa,.ecer 

e:~tral'lo, y hacerlo para vi~lumbrar el panorama multitudinario 

futbt"ll f st ice, podrf a parecer (para no pocos> una esquizofrenias 

la pf.rdida del objeto de estudio. Sin embargo, el Juego de estos 

dos pensaml entes ofrece una post b111 dad distinta y compatible pa

r 6 re~liiar el estudio. 
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Por una parte, Canetti representa, sin duda alguna, la 

vanguardia de la teoría de masas C1>, al mostrar en su obra la 

capacidad del ser humano para congregarse, teni ende como lm1 co 

objetivo el incorporarse a una atm~sfera de masas y manifestarse 

all/ con toda su fuerza, su dnfasis, y su intensidad. Para 

volver, despu~s de la desintegraci~n de la masa, a su condici6n 

de pobres diablos solitarios, como lo escribe en su novela y 

primera obra publicadas e~!g g~ E~· 

Canetti observa, escucha y percibe un movimiento de masas, 

lo ase, lo absorbe y entonces establece sus propiedades, 

condiciones, l"'•"'-ni festllciones y a trav6s de lo observado por 

fuente directe. lo empieza a mover por el hilo del tiempo. Es 

entonces cuando nos remite a una i nf i ni dad de procesos mas1 vos 

similares, ocurridos en otras •pocas y en distintas partes del 

globo. Sobre las manifestaciones primitivas, tiene un ejemplo, 

dos y muchos m&s. Podrfa decirse que serfa dificil soTprender al 

autor con un ejemplo de masa. 

1. La teorfa de C~netti sobre la maaa, desglosa una cantidad 
innumerable de congregaci enes •asi vas, 1 o cual permite 
establecer una con5tante de este cD1nporta11ianto y estado 
masivoe en circunstancias distintas, con ente& diferentes y 
en tiempos varios. En la medida en la que la obra del 
bdlgaro permite esteblecer una compatibilidad con la masa en 
cualquier~ de sus m2'-ni festaci ones, en esa misma medida su 
pensamiento tiende a universalizarse. 

Ahora bien, antes de ~ª~ª ~ fQQ~, o mejor dicho, en la 
preparecibn de esta obra, Canetti saca al pdblico la novela 
0Y~Q Qg fg, donde comienza a víslumbrar este panorama de la 
masa. 
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Asf pues al comprobar la formación y la manifestación de la 

masa, Canetti, explica que no e!S una situación e>etraordinaria, 

oca5ional, la que genera su formaci6n, sino que el individuo se 

incorpora a la masa en un aqu/ y ahora, por su sed de 

participación. En ese conglomerado, la atracci6n de ese todo es 

l~tente, y susceptibles a congregarse no somos uno sino todos. 

De su obra cumbre rj~~~ y f:'QQ~r, el bt'1l garo sefardi resuelve 

el perene cuestiona.miento del por qu& toao individuo ousca 

1 ntegrarse a 1 a masa, porque al l { pierde su mt edo a ser 

sorprendido por lo desconocido. Estando en la masa, se siente 

como un sol o cuerpo, ya no hay nada que temer. Simplemente, se 

es masa, se es uno: a mayor vehemencia entre la masa, menor es el 

miedo que entre 1 os integrantes e>e i ste. 

Por otro lado, se establece un paralelismo entr~ los 

sf mbol os de 1 a m~sa y 1 a masa misma, asf se otorga al 

conglomerado una sign1f1caci6n harto po~tica <2> elevando la 

caracteri zaci 6n al acontecer de la naturaleza. Entonces se da el 

juego metaf6rico, que ilustra con vitalidad y con e>etensa 

variedad ~ la~ masass As{ los sfmbolos de la masa, son aquellos 

que no est~n formados por hombres, pero que se identifican 

tambi6n con la masa, en cuanto a !ill g~nes1s, su +in <teles> o su 

mani feE1 ~ci6n. 

2. Por P.:tpres16n po~tica se puede entender: el conducir la 
r·eal1dad a planos distintos. imaginarios, cargados de 
f~nt~s(a. Es en el juego de las figuras ret6ricas donde 
r·epc~A ~1 ~undo de la po~tica. 



Por todo lo anterior, el pensamiento canett1ano constituye 

para el estudio del f Pn6meno de masas, una de 1 as ml(s completas 

versi onP.s qlle sobre eJ temei se han hecho. Y es. qu12&s, lo que 

egtablece como principio, lo que difPrencia al autor de lengua 

alPmana con otros te6ricos que han tratado el mismo tema. Esto 

e=, qui enes f\nteri ormente 1 P. hab{ an estudiado, conceb{ an 1 os 

fen6menos masivos como el vulgo que rompe las normas y ocasiona 

una el ase de disturbios, una bestia que al enfurecerse genera 

toda serte de trastorno5 (3). Los estudios de la masa, 

anteriores a Can et ti, ob5ervan desde 1 as gradas el acontecer que 

se de5envuelve en el terreno masivo1 juzgan, hablan, vociferan, 

perdonan, aceptan o rechazan el fen6meno, sin por lo menos 

intentar quitarse su m~3r.?.ra de crlticos ante el acontecer 

masivo <4>. Mientr~s. CAnet~1, establece que todo ser huamno 

tiende a congregarse a la masa, pero no s6lo eso, s1no que dicha 

integraci6n es lo que lo va a calificar como ser humano. ts 

decir, ~u capacidad masiva es el gran poder del hombre. Asf 

pues, queda desechada la perspectiva segregacioniste, en la cual 

sblo determinada9 persona& se vuelven ma9a, mientras que los 

otros permanecen con su escudo de inviolables. 

~. Evidentemente no es posible agotarlos aqu{, pero cabe 
mencionar algunos1 ya desde Her4clito y Hesiodo habla una 
:oncepci6n peyorativa de la masa. San Agust{n habló de que 
pocos eran los e~cagidos. En este siglo, Ortegay Gasset, Le 
Bon, Freud. 

GustRV~ Le Bon es un representante idóneo, 
~ste, pero aporta un elemento importante, 
para la masa tiene un jefe supremo. 
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En 5L\ tecrta tambihn ge abandona al otro gruµo, o dquei qu-=: 

cene i bP el e~tud'.i o de mi'li~aP., desde una perspectiva v act l tud 

paternal i stas <~>. Canett1 se explaya sobre esta capacidad del 

ser hllmf\nD de congregarse a 1 a masa y proyecta una innumerable 

clasificaci6n de ma!!a5, dentro de las cuales!' prAct1camente, todo 

Sfff humano pertenece a, por lo menos, Lm apartado. La teorla de 

Canetti no es e~:cluyente, por el contrario, ella, como el mar, 

tod~ lo ~D~orbe y lo contiene. Los estud1 osos del tema habl e.ban 

de la for-naci6n de la ma~a, como un s.contecimiento ins6! 1to, 

eventual, par ti cul ar JO como una anomal {a dentro de la v1 da. 

cotidiana del hombre. Sin embargo, Canett1 abunda en este 

apart~do y dir.e que el est~do me.si•10 es una condici6n elemental 

del ser, qui P.n no se integra a la masd no es. Todos, 

independientemente de nuestro quehacer en 1 a. vida, buscamos la 

protecci6n de la masa, en donde realmente nos sen~imos seres 

humano~, en Cl'paci dad v poderfCl. Cuanc1n regrest11mcs al estado de 

individuo~, no: ~entimos ~ole!>, hemos sido inyectados mas1vamentt:o 

y va s&l o queda 1 a b6squeda de ese momento de masas. 01ct:.t 

Canett i. qLie en el pasado, a 1 a formaci 6n de 1 a masa ~e le 

atribufa un fin b~lico, festivo, religioso, h1st~rico, etc •• 

para aSi poder justificar el estado masivo, y que por eJemplo 1os 

que as1stÍAn a 11n evento religioso, donde se daba un serm6n, ibi'n 

c:c»n 1 a pl enR conv1 c:c1 6n de qlle- lo importante era preci si:\mente el 

5. DP~tM·a PJ et6n, Ar1 'E!t6tel es 1 Rou~seau. 



serm6n. Ahora bien, habrían manifestado sorpresa o tal vez has~a 

indignacibn si alg6n otro les hubiera e><plH:ado que lo que 

C~L\SabA esa satisfE\CcÍOn era el conC]lomerado de gente y no el 

serm6n mismo. Esta es, a considerac16n personal. la mayor apor-

taci bn de Canetti al estudio de 1 a masa, un i nd1 vi duo busca ese 

estado mi:\ si vo, porque al 1 { se s1 ente a gusto, o s1 mpl emente, 

porque allf realmente es. 

Canetti vislumbra la 11m1 tante oe la masa, Sll 

desintegraci6n, y en todos sus apartados vuelve una y otra vez a 

ella, ya que P.S evidente el af~n vehemente de la masE\ de recurrir 

a un sinntimero de alternAtivns pare1. nn dejar de ser, hasta que 

alg&h d{a, dice Canetti, ••• uno existir' n1 yo, n1 t6, n1 ,l, 

s6lo el leo la masaº (6l. Por otra parte. el sustento en cuanto a 

la forma en que est1' presentAd~ la tesis, tiene sLt origen en 

Gast6n Bachelard, quien a trAvhs de '5L1S ensayos literarios!' bt.1sca 

y encuentra la Pnsonaci6n y por ende la poesía y la imag1nac1bn 

en al to relieve. El autor propone el m~todo fenomenol6gico, á 

partir de las im!genes creadas por los poetas, psra conducir al 

lector a la conciencia creadora, a la ensof'laci6n <7>. Esto e&, 

la imagen, como principio absoluto. Bachelard sehala c6mo el 

lenguaje po~tico, a trav's de la conciencia imaginativa, c:r·t!a la 

imaC)en po/,tica. Bien podría pensarse que al hablar 

6. El fas Cf'netti, e~!.Q ti~ f.~, p. 360. 
7. Cfr. tntroducci6n de Gast6n Bachelard, bª QQ~~!~ª Q~ !ª 

ªD§Q~~~!~n, PP• 9-48. 
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f!nsof1'aci6n, se ah1de automAticamente a una conciencia que 

desciende, que divaga. 

que salva esta cuesti6n. 

No ob5tante, hay un adjet1voa µo6lica, 

La ensonaci6n po,tica ea trabajada y 

order.ada hasta generar la pAgtna literaria. P.ero, se podrfa 

preguntar, por qu~ la ensonaciOn. Porque cf9ta es el 6.nico 

sitio donde el alma merece vivir. 

Po5tertormente, el autor establece la diferenc;iac.1lm et1tre 

ANlMUS r.orrespondiente al 5ueNo, y el &nima, que pertenec& a 

enscl"l'ac:i6n y encierra, en primera instancia, ºel reposo de lo 

ferneni no 11 <B>. Lo5 recuerdo!!- traen im~genea, y viven a trav6& de 

ellas. Por eso mientras la memoria tiende a sonar, la en9onaci0n 

tiende a recordar, a bu5car la calma, el origen, en suma lo 

femenino. Asf la ensoNaci6n es vista como una expans16n no como 

huida. 

Par~ el autor los recuerdoe sustenti\n 11\ imagen po,tica, por 

lo que dice: P'gina9 a la vez tan a~reas y tan profundas est&n 

hechas de i m&genl!'l que podrt an ser recuerdosº (9). En la" 

enscl"l'aciones hacia el pasado, el escritor pone una especie de 

e5peran:? i!' en 1 a mel ancol !a, una juventud de i magi naci 6n en 1 a 

memoria que no olvida. Estamos realmente ante una sicoloola 

fronteri~a, como si 105 recuerdo9 verdaderos duraran poco, antea 

de cruzar una frontera para conqut~tar la libertad. 

e. !bid., p. 130. 
9. !bid •• p. 187, 
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Para una verdadera anschaci6n, dice el autor, ne se 

necesitan pruebas, s6lo asf es posible sohar con el cosmos, que es 

principio y destino de la ensorract6n, as{ como el sohador de 

palabras sueha sin reservas y sin limites. 

As! puP.s., la naturaleza si1nboliza el canto, el suerro, el 

mlto1 es la Intensidad profunda y exteriorizada al m'xlmo. El 

agua, el viento y el fuego son las evocaciones de la multitud. 

El mar es la unidad a la que jam's. se le cuestiona su existencia, 

lo concebimos como algo dado. El mar est' si empre y su 

permanencia eterna nos pertenece. El mar impresiona por su 

cohe!!itin, entusiasma por su independencia e impacta por su fuerza. 

El mar es como la multitud en cuanto que siempre se oye, su 

voz siempre es vida, es mAs, lo tenemos presente en cualquier 

momento. El individuo buscR el mer porque éste es eterno, el mar 

est& realizado siempre y, como la multitud, es indomable en sus 

afecto!!. Puede tener 1 a quietud de un ol 1taje tranqui 1 o o la 

tRmpestuosldad de un clcl6n. 

manlfest&ndose siempre. 

El mar, como la multitud, est& 

Por otr~ ~arte, en el r!o se percibe la d1reccionalidad, ea 

cauce 1 nf i ni to. Impacta ese avanzar mis y mas. siempre bu&ca ir 

más 1 e Jos. Es soberbio) nrgutloso y extrovertido. El r!o, si 

bien es cierto, ~st& sometido ~ dos orillas que lo custodidn, 

desborda su ~gresividad hacia el frente, s6lo en situaciones 

especiales se desborda fuera de loa lfmites. 



En el viento, el sonido tiene variaciones que van de acueruo 

cc·r la intensidad. No se ve, pero 5u presencia se siente, :=.e 

perr:1be. Tiende a llevar hacia ~l t.odo lo que le rodea, una oe 

sus e!tpres1ones mlonmas e!< el torbellino, acc16n en la cual lleva 

hacia s( todo lo que estA a su alcance. 

Finñlmente est~ el fuego, la otra parte de la naturaleza y 

la multitud. El paroxismo. Es la violencia que contagia, devasta 

y extingue. Es esta instancia la que puede manifestarse en 

cualquier momento y en Cttalquier luqar, 

Asl pue~. con la v1 F-i lln de Canett1 y con la poética de 

Bac:hel ard emprenderemos 1 a b(1squeda de nuestras respuest.as sobre 

l~ mult.1tud deportiva, !;lis rituales y mitos. Queda entonces 

justificada la presenci3 :ospechosa de le literatura en un 

trabaje- r¡up ~e pretende sistemAtu:o y formal, pero tambi~n 

1 -:.iicc .-:-..-t~t ! -:o. 

o .. '!. Esqurm<* metndol 6g1 ca 

A ccntinu!\ci6n ge presentan dos es.quemas que detallan el 

e~tudio, a fin de e~t~hlecer la estructura que riq1d la tesis .. 

ESt1L1ema 1: 

F.n ~~te se p~rte dp li' multitud. un~ tipologfA de la misma para 

~bordt"r el temA de e~tttdi o, l A mul t 1 tud deoort1 va, la cual puede 

~~r abiert~-r~ptda, rttmir~, fe~tiv~ con muestras de agres1v1dad 

10 



o sin ella~ expectante. Posteriormente se presentan las 

caracterfsticas multitudinarias: igualdad, crecimiento, descarga 

y direccionadidad. 

El esquema finaliza con las expresiones de esta masa

multitud a trav~s de sfmbolos naturale5 1 tales como: fuego, agua 

y tres de sus representaciones, y por ~ltimo, el viento. 

Esquema 2 

Este cuadro por su par-te describe a los h'roe& deportivos 

llamados campeone9. 

En primera instancia, se tiene el concepto de mito en el 

futbol y c6mo se reactualiza a trav~s de la r1tualizac16n que se 

da antes del encuentro, en los vestidores y en el terreno de 

Juego. Esto es, los preparativos tanto del campe6n como de la 

porr~. 

Posteriormente se establecen las condiciones para poder 

hablar del mi to, y entonces ~e tiene que son historias 

verdader-as, donde se reAliz~n hazahas y donde el campe6n concreta 

su promesa de salvaci6n. 

El h~roe como personaje mitificado tiene una Vlda 

estructurf'd~ en1 ~u naci mi ente, 1 as primeras actuac1 onE!'& o 

apari ci onPs del héoroe-campeOn, f;tl orgullo ser& uno de 5U!l puntos 

rl~biles y finalmente, su muerte. Despu~s 9e tienen las premisas 
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dPl hf.roe, qtie Sf? Ci\ri\cterizi\n por una diferencia en su estilo de 

jLH?go, por Jos objetivos que buBca y los arcades que ut.1liza. 

Po~teriormente se inserta al campeón en la sociedad, qué 

papel tiene ~n ~sta y finalmente el s1gnif1cado de la derrota, y 

l~ Victoria en la relaci6n campe6n-porra. 
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ESQUEMA No. l 

L A P U L T I T U D 

re l ig.iosn cerrada-lenta 

abicrta-r5pida 

No agresiva 

Agresiva 
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E mito en 
el futbol 

Con icionce 
del mito 

Estructura
el héroe 

Premisas del 
€roe 

El cnmpeón y ·I 
la sociedad • 

ESQUEMA No. 2 

rito 

repara t.:iEos 
el campeón 
y~or.r.i 

istorins verdaderas 

a:z:anns notables 

ncimiento 

rir::cr·.>t' .JCt'J.1cio~..:_! 

--fu':fr!.''-- H _ l 

@ifcrencin de cst.l!ii] 

---41'0 victoria su fin 

~l 

Antes de juego 

Vestidores 

(Terreno de juegOJ 

Victorin-derrota comunicación entre el cam eón la º..!'..!1!.. 
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0.4 Sustento emocional 

Es importi\nt:e considerar que e>eisten diferentes formas de abordar 

~l estudio sobre el futbol y sus grandes protagon1stas1 la 

multitud y el campe6n. Una es bajo la perspectiva histdrica, 

gcbre 1 a que se abunda 

conformaciones masivast otra 

cada vez que se presentan estas 

la tran9hist6rica, donde se pueden 

encontrar significados infinitos. Es sobre este cauce donde 

descansa el· inter's persona1 de la presente tesis y que tiene 

como uno de sus objetivos buscar en el fondo de este inmenso 

mundo m!gico. Este contagioso y voluptuoso mundo de la masa y el 

h6roe en una sola instancia: el fen6meno deportivo. 

Los mitos tienen una característica que los cataloga simple 

y 11 Anamente como excepcional es, y es oue cada uno ti ene sus 

ritmos. Es agf como el mito iutbol:tsttco presenta un ttempo 

propio, especifico y e>eclusivo. 

El mito permite todas las libertades del mundo imaginario, 

que es el m~s infinito de los mundos. Aquf l~ vida se dilata 

para e>epresarse de forma inconmensurable. Lo apasionante del 

proceso m!tico. entre otros, es ese deseo de trascender al propio 

tiempo. 

El presPnte estudio sobre la multitud y el campe6n, pretende 

buscar en .el largo camino del conocimiento~ el recodo que 

Atestigua el paso del tiempo y la intemporalidad que el mundo 
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imaginario ofrece. 

Tambi~n ~e hablRr~ brevemente. eicerca del mundo po5ible en 

lr- elabor.!\ci6n de un r1('1r.UmPnto obl1gator10. El encontrar este 

recodo. me permitib degustar - en algunos momentos - de las 

forma\s bel 1 as que las obras l i teri arias ofrecen, eee mundo donde 

amenaza \~ f~~c~n~r.t6n. 

Asumo ante los lectores de este trl\bajo, que 6ste desboroa 

gusto por l r-.s formaciones masivas, pasión por el futbol y sus 

h~roes y encanto por la literatura. Ante esta forma de presentar 

\.In tr P.bajo de tesis, no del todo ortodo)(o, sólo pi do se me 

permita,como dice Bachel~rd, el derecho de sonar ••• 
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1 a. Parte 

LA MULTITUD 

DurRnte el tewto SI? uti 1 i ZiH"' masa como el conjunto de personas 

que presentan 1 .. s sigui entes ca,..actert sti cass igual oad, 

crecimiento, descarga, direc:cicnalidad V transi tor1 edad. 

Multitud es 1.1n tipo de m~sa como la depor"tiva. que tiene como 

gfmbolo de direcci6n un campeón que repre5enta la victor"ia, tl5ta 

di t 1 ma con las connotaciones que durante el e9tudio se 

desC1.rrol l ar!n. 

ImportRnte parece el e~teblecer" una d1fer"enc1aci~n entre un 

grupo grande de individuos y, la masa y su comportamiento como 

tal. El pF"imero 1 e5 cuando un conglomer"ado de personas se 

encuentran reunidas accidentalmente y todos conservan sus 

caracterfsticas individui\les. Por ejemplo, multitudes reunidas 

en el metro o en la calle, pero s1 n que se produzca una 

circunstancial 11 x 11 que los haga manifestarse ma5ivamente y que en 

principio los r.ohesione; adem~s un~ vez que se hubieren 

fusionado. que ge prcduzcl\ el creci mi en to, ¡,. descarga y la 

dtreccionalidad, propiedad~s de las que se hablarA en el 

transcur'!So del estudio. 

Asf pues, se tiene que si un individuo se mani+estara con su 

carácter de siempre, no sería posible hablar de masas o m's bien 

de un carácter de las masas. 
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Ah! v~n, uno a uno se dirigen al estadio, ' s~ esta11 

integrandt' ñ tina m~~a. Por eso se tiene que, cuando las personas 

se unen a una multitud, son totalmente diferentes, adquieren otra 

fisonom!a, Y" no sen ellos, ahora son la porra. 

Ah ere. hien, es cierto que existen características 

personales que dotan a un individuo como tal y que por lo tanto 

lo hacen dil!-tinto " los demfis., pero tl'mbi~n es real que, 

ºcualesquier a que sean los l ndi vi duos que componen a la masa 

sicol6gic:a y por diversos o semejantes que puedan ser su género 

de vida, ocupaci6n, carácter o inteligencia, el salo hecho de 

hAJ lar se tran~formados en multitud. les dota de una alma 

crl ect i v~". < 10) 

En un estadio. la gente no cuestiona las di f erenc1 as 

econ6mi e 3.S que dentro del mi ~mo se evidencian. Y es que los al 1 { 

presentes tienen otra fisonomía: la de la multitud que estA en el 

estadio para enfrentar ~l rival y apoyar a los suyos, hasta 

cierta medida. A<Jn más. el alma mL1ltitud1naria les hace percibir 

l~ !.;itt1aci6n totalmente distinte1. de como la vert'an s1 estuvieran 

ai!!-l~dos. Ti'nto su formll de sentir como de hacer, adquiere otra 

magnitud. Ahora ya no tienen responsabilidad como individuo y 

rior tanta se sienten 1 ntensamente h1ert es. e 1nconsc1 entes. 

La mul ti tLld ~s un ente cohesionado. compacto y ef {mero, que 

1(1. Gu:::tave Le Bon. I!Jg i;r::PtJ~, p. 34. 
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ticme la f3.t:L•ltad de soldar a diferente9 individuos en un solo 

inntsnte. 

Ademftts, cabe decir que, "las multitudes sin duda, son 

siempre inconscientes, pero esa misma inconsciencia es, quizá, 

uno de los secretos de su fuerza". (11> 

11. S!gmund Freud, e!!!.GQ!.E!9Í.!! !!!! !.!!!! IJ!!!!.tit!!!!!!!!o p. 11. 
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1. TIPOLOGIA DE LA MASA 

Dadas las distintas manifestaciones que cada masa presenta, se 

establecerA una clasificaci6n para poder llegar hasta la multitud 

deportiva -1 a porra-. 

!. 1 Mlll ti tlld rel I gi osa. 

1.2 Multitud deportiva. 

La diferenciRci6n entre una y otre es que, para la multitud 

religiosa el objeto es lejano y se tiene la predisposiciOn de 

cohesionar a sus miembro!! ante'!. que e><pandirse1 mientras que para 

la multitud deportiva sus anhelos son la cercanfa del objeto y la 

propensión a 5er ai~mpre más, a crecer una y otra vez. 

1.1.1 Multitud religiosa. Multitud cerrada-lenta. 

Esta multitud fija su objeto en 1 a permanencia y no en el 

crecimiento. La masa cerrada, contrariamente a la masa abierta 

se establece limites muy especf f i cos. su espacio estll aehal ado. 

Son aquel 1 as mul ti tu des rel i gt osas, que antes de buscar adepto~, 

se mantienen integradas, dicha cohesion se logra fij,ndole5 una 

meta lejana, o bien, in~lcanzable en esta vida. pero totalmente 

compensatoria y correspondida en el mas all&. ea la creencia de 

una vida despu~s de la vida. Todas las religiones manejan este 

i deAl, que es 1 E\ bl\s.e c1e 1 a permanencia pera 1 A multitud cerrada-

1 enta. 
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1.2.l Multitud deportiva. Multitud ablerta-r/lp1da. 

E5 natur~l. e'<iste en la medida en que crece1 muere, se de~hace, 

r.u~ndo dejE\ de crecer; y su aumento no estil condicionado porque 

no tiene l{mites. Su desarrollo es infinito, universal, est~ en 

todas partes. Pero con esa misma facilidad con que se infla .• con 

PSa rnism~ ~P de~vAnece. 

Este tipo de mas~ no se conforma con piadosas 

co~diciones y promesas, quiere eMperimentar ella misma el supremo 

~e~timiento Pn potencia y pAsibn salvajes ••• Nunca se siente 

'3~til!-fecha, -en cuanto a su crecimiento-. Mientras exista un 

individue no inclutdo en ella, muestra apetito''• 02) 

1.2.2 Multitud rltmlca 

LE'I mase1 deportiva, e'! uno de los t1pos de multitud c:ie la 

actualidad, quieren ser más. Aumentar en nómero, y ese 

crecimiento en un aqu( y ahora. Este sent1m1ento de re_producir~e 

es muy intenso. BllSCé\n ser m~s prtra combatir m~s. Transmiten a 

los dem~s su cercanía en la medide en que aplauden, en que 

CJOlpean los pieis contra el plso, soplan a las cornetas. ut.1l1zan 

las matracas, los instrumentos mu si cal es. etc. La at.racctdn 

entre llnO!:' y otros ro cedP, mi entras no cese el apoyo de l d 

mul ti t m1. Pero e~t~ndo VP. en el estAdio. le. multltud no puede 

12. E\{rt~ Canetti, ~~~ª ~ gQQ~L· pp. 15-17. 
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crecer. p\1esto que los lugares est~n limitados, entonces. como 

siente la necesidad de seguir aumentando, la simulan manifestando 

i\ctivamentE" ca.di\ unL' de las partes del cuerpo, 1ntensif1can el 

movimiento de cada bra~o, de cada pie, y as! las dotan de vida 

propia, qued~ndo convertidos en un ente m~s1 por lo tanto la 

5imulaci6n de S\.I crPcimiento se ve realizado, parece ser llevado 

a li?I realidad. 

En la medida en que cada individuo grita con mtts énfasis, en 

e5a me".tida aumenta su ritmo. Este, es un movimiento ordenado y 

vigC'lro!;o, es un punto de cohe5i6n de este tipo de masa. 

1.2.3 Multitud fe9tlva. 

En todas 1 a~ masas se da el afecto, que puede ser man1 festado de 

diversas formas. Los grados de afecto se expresan por el tipo de 

emoci6n al que sea sometida la multitud. 

1.2.3.1 M\.\ltitur1 festiva no agresiva. 

Esta masa puede manifestar un afecto mesurado, como el que se da 

en algunos c.onc:iertos de mOsicl'I clfuuca o quizás tamb1Jn en 

partidos de futbol sin muchei tr- ascendencia, o simplemente sin que 

se d~ un fen~rneno que establezca agresidn entre dos masas, como 

p~rte de fiest~ misma. 
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1.2.3.2 Multitud festiva agresiva. 

En esta masa se da un afecto vehemente v pas1onal, que 

corresponde a la motivaci6n que genera el choque entre dos 

equipos. 

En la multitud deportiva, la fiesta es la meta. El grupo no se 

encuentra en tensi6n, todos se sienten iguales, las prohibiciones 

se desvanecen. 11 La den si dad es muy grande) 1 a igual dad en 

cambio, se debe en buena parte a la situaci6n y a la alegria". 

(13). 

1.2.4 Multitud e>cpectante 

Es aquella que conffa que ocurra lo que deseBt el triunfo de 

su<s> héroe<s>. Es la multitud que espera en Cada partido la 

victoria para a~I ver patente la positividad de su descarga: 

recibir 1 a recompensa que 1 e va a entregar su campe6n, el ~><tasi s 

del triunfo. En suma,. la multitud deportiva es masa abierta-

r6pida-rftmica-festiva-eKpectante porque su objetivo es cercano, 

porque su ilusi6n est6 pr6xima, el de'l!enlace es r&p1do, porque 

cree que podr'° ver realizado su sue'1o en el menor tiempo posible. 

AdemAs su posibilidad de crecer se ve evidenciada ya que todos 

pueden participar de la fiesta. 

1"3. lbid., p. 57. 
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-· LA PORRA, LA TORCIDA, LOS TlFOSI, LOS FOROFOS ••• 

Una vez que se ha prP.~entado una clasificaci~n de multitudes, de 

acuerdo al objetivo que persiguen~ se establecerA ahora una breve 

diferenciaci6n de grados de fanatismo, marcando exclusivamente 

lo~ Drande~ contrAstes entre los espectadores y los fan&ticos. 

2.1 El ~spectador 

Consume el espect&culo-mercancfa, pero se desvance cuando termina 

el encuP.ntt""o. No idolatran, ni crean mito5, son capaces de 

emitir Juicios crfticos. 

2.2 La pnrrA, la hinchada, los forofos. 

Son eqL•ellos fanflt1cos que salen del estadio afectados e 

infectados por el resultado. Para ellos los campeones tienen un 

toque de religiosidad. Los forofo5 van mas allA del "tiempo 

cronol 6gl co y no respetan las ordenes del pensamiento 

con!;ci eonte". < 14) 

e~tadio a sufrir. 

Los fanático5 son aquellos que van a un 

La victoria se prodL1ce oespu~s de haber 

sufrido inclemencias. Se cr~e tanto en el triunfo que el no 

t~nerlo generi."\ un padPcimiento, se sufre por no tener la verdad 

deportiva, llamada victoria. 
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La porra es 11'1 ql1e ve el futbol como ceremonia-

acontecimiento. Para los hinchas, "el tiempo fuerte es el de la 

vid~ si mb61 i co111 • • • En 1 a creaci 6n de 1 a materia correspondiente 

al futbol como ceremonia-acontec1m1ento interviene un tiempo que 

es el Gran Tiempo <mftico, no cronológico), un espacio que es la 

e9cena tribal y una energ(a que es la lfbido <vida/muerte>. Su 

destinatario es el hincha y los aficionados 11 calientes 11 cuya 

adhesi6n al futbol est~ impregnada de esos elementos m{ticos, 

tribales, religiosos, que multiplican el suceso y lo 

trascienden". <15) 

As{ pues, 1 a porrEh 111 torcí da, l o5 ti fosi, forofos, 

hinchas, hool l i gans, etc, 5on 1 os 1 ecos por el futbol, 1 os que no 

admiran el espect&culo, sino que se embriagan del mi!5mo y viven 

1 argos pert odos ahogados en futbol. 

Mundial y todos ~stos se desbordaron. 

En junio 86 hubo Campeonato 

Ellos no st'n espectadores, di ce Vi e ente VerdÚ, porque 11 el 

espectador termina cuando termina el partido" ••• mientras que la 

porra no va al futbol a pasar 1 a tarde, sino mAs que e!!o, 11 la 

precede, la sucede, la absorbe y la soporta 11
• <ib) E,.to es, 

conoce a todos los integrantes del equipo, c6mo va este en el 

torneo en curso, cu&l es el calendario de su equipo, por qu~ 

tiene e!5e estilo de juego. Conoce todos los lugares del estadio, 

dónde se come bie~ ~lrededor del mismo. 

1~ •• Ibid., pp. e-10. 
lb. !bid., P• 7. 
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ch.(charas con el !:C'Ímbolo del club al que pertenece y Pª\ª todos 

td rAnza un recuerdo de aquel memor~bl P. encuentrD. Son aquellos 

que le hel lAn gusto al espectAculo, aunque haya partidos en lo5 

que en vez de f\1tboJ, c:.;e juegue basura. Y s1 aba.Jo, en el 

terreno de juego no hay entretenimiento, arriba se organizas si 

n::i es la brcmca 1 es ol chiste, l n baf"lada de cerveza, el grl to, la 

chunga. Para el 1 os ni ng1_Ín encuentro pasa desapercibido. El 

rE:'sultado, sea cual fuere, afecta invariablemente a todo aquel 

aficionado bravo. El gol a favor, porque los puso al frente del 

marc.-.rJ~... y el gol en contra porqL1e realmente no lo merecían. 

Entonces empieza, <era fuera de lugar>, <el &rbitro es un 

vendido>, <ya nos veremos las caras la pr6Mima vez>. 

Por otra parte, a un hincha los integrantes del equipo lo 

emocionan, loe colores de la camiseta lo conmocionan y la lucha 

por la bandera que nunr.:a deja de ondear, lo pone euf~rico. Ente 

da por re~ultado que un aficionado al deporte se embriague, en 

ese caso, de futbol. 

Ademl\s, trataran de 11 egar r&p1 do a casa "para vol ver a ver 

lo que ya vieron", pero desde 20 (mgulos distinto& y asf 

Justificar 5U derrota o engrandecer su victoria. La porra no 

falla los lunes, o el dfA poster1or al partido a comprar el 

diario p~ra reiterar si1~ comPntar1os sobre el Juego o para 

diferir de los qL1e escribf.m, porouP. dicen "es que no sienten el 

futht:·l ". Al llPgar a s11 tr~b~Jo. despu~s de un aguerrido fin de 
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'3eman111., 11'~ nllevas giraran enrededor de lo acontecido a las 12 

del dla de ese domingo donde con calor, sudor y lAgrima~ su 

equipo 5e bati~ por los r:olores de la camiseta. Aón m&'s, son 

aquel los que cuando se les pregunta, bueno y despu~s de hablar de 

futbol de que otro tema hablan, "de m6s futbol u. < 17> 

Lo!! fanáticos se e><hiben, inconsciente o quizlls 

conscientemente, gu9tan de ser vi9tos por los de~ás¡ se dejan ver 

con toda la euforia para apoyar a su equ~pc1 con pasi6n 

e>eacer-bada por los colores de su bandera y por supuesto 

manifiesto rechazo y coraje contra lo que representa al rivala 

desde el contrincante hasta el &rbitro mismo. 

As!, la porra, lo!! hinchas, los tifosi ••• salen . .de sus casas 

para dirigir&e a lo5 estadios y as! reunirse con otros. Vivir un 

ambiente de ma5as donde cada uno se siente apoyado ºen el de Junto 

y éste descarga su respon5e.bi 1 i dad en otro, y as{ BUcesi vemente. 

Es un apoyo recíproco, es una comunidn de mesas. 

Lo3 individuos optan por congregarse a la multitud para 

evitar ser Borprendidos por el adversario. Dice Canett1, ''todo 

ho11bre teme ser tocAdo por lo de5conocido". C18) Y e!I por elle 

quei todo contrincante es temido, precisamente por encerrar le 

dP.sconocido, lo peligroBo, lo temidos la derrota. Uno a uno van 

CO!"'ICJreg~ndose en su b6squeda de inconsciencia... de 'xtas15. 

17. Janet Lever, bª !Q!;~!'.:ª QQ!: ~!. f~!~Q.l. p. 230. 
18. Elias Canetti, ~!~@ ~ QQ~~t. p. 9. 
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3, CARACTERISTICAS DE LA MASA 

t.a masa presenta una serie de características que la definen. 

como sor: la \gualdad, crecimiento, descarga, direccionalidad y 

tri!\ni::; tC'.'ri c;odad. 

3.1 la it)lU\ldad y 5U5 diversas manifestaciones 

11 El e'!tado de la masa, es el estado de igualdad". <19> V por 

!?"So los C'.'l!<f'llinos que conducfan al estadio, en los part.idoa en los 

que jL•gati~ t1flo'1Cico eran tricolores. No ere coincidencia, todos 

los recLirsoo:; eran v'lidos, con tal de portar los colores 

riacionP.les. Era la playera verde y el pantal6n rojo, los labios 

tricolores perfect~mente delineados, las banderas, los sombreros. 

Algo en su vestimP.nta o acce5Drio traían igual los locos por el 

futbcl. Hubo hasta quien pint6 su automóvil con franjas 

tricolores. Jr al estadio era exhibir los diseños mAs 

e~travagantes, originales y extraNos siempre con los colores del 

e!tandarte que portaban. Asf 11 
••• los aficionados de futbol son 

capace~ de 11egar a extremos excepcionales para demostrar la 

fuerza de su compromiso ••. Oe esta manera, hasta los disfraces 

mas e!:.trafal arios y surrealistas pueden superar el ridfculo ••• El 

hecho de que muchos di5fraces est~n hechos en casa realza esta 

d1gr,'idad. No se trata de ropa confeccionada y comprada de prisa, 

19. !bid.' p. 23. 
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sino que refleja la lealtad hacia el club a travtSs del tiempo y 

del esfuerzo dedicado5 a su fabricar.i6n. Tal como ocurre con las 

reuniones ceremoniales de las tribus aborlgenes, demuestran que 

se han dedicado muchos dfas de planificaci6n y preparativos para 

el desarrollo del gran ac:ontecimiento 11
• <20> 

Así pue9 l" forma en la que se expresan las multitudes hoy 

en dla, no son otra cosa que las tribu!& primitivas pero situadas 

en las postrimerl~s del si~lo XX. Y 1 os equl pos de futbol al 

igual que lllis l!lintiguas tribus poseen un sfmbolo sagradoa los 

colores de su bandera, la cual representa el sello del equipo y 

puede, de !?'cuerdo a le. industria de los souveniers y al ingenio 

del aficionado, tener m6ltiples representaciones como sons la 

cara dividida por lo5 colores nacionales, el escudo, la mascota, 

el chupa-casco tricolor, que es un casco de plAstico para 

protegerse del sol, que tiene colocados dos vasas en posici6n 

vertical. a lo5 lados del migmo. De cada uno de ellos sale un 

popcte pi'lira poder estar sorbiendo el lfqu1do, sin tener que tomar 

el vaso en la mano. Los gritos del vendedor eran1 11 iA chupar 

porque ganamo5, A chupar porque perdi mes, el caso es chupar con 

chupa-casco tricolor! 11
, la!S matracas tricolores, las bandera!S o 

las pelucas también naci anal es que se promueven asf 1 11 i11 ~vese 1 

ll~vese su peluca tricolor, el recuerdo de cuando Hugo sAnchez se 

convirtió en punk! 11
• Li!' multitud deportiva no está 

2c1. Desmond Morris, ~! Q~QQt:!ª r::g~, p. 187. 
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desorganizada, por el contrario, es ºun grupo estructurado que 

posee c~diqos tan rfgid05 en P.J medo de vestir como los que 

existen en la el ase 1!111 ta o en cualquier estrato social". Elite 

rasgo en la. vestimenta es un "reflejo de la profunda 

Bl'!m1>Janza que eMi ,.t,. entre 1 a comunidad futbol f ,.ti ca y otras 

sociedades tribale~". <21> 

Ahora bien, al santuario deportivo se dirigían con la misma 

ideas la iluaidn de la victoria. lluiz's esto los hacia tan 

•emeJantes entre st. Habla un estado latente de igualdad, todo~ 

iban por el mismo objetivo. Est"n al 1 ( porque, 11 prActi e amente 

nada e~ imposible, nada ~5 peligroso. y en principio nadie es 

superior a nadie". <22) Y es que para un aficionado el triunfo 

no. es imposibla 1 ya que antes de inciar el partido no hay na.da 

para nadie, los nómeros dir&n que un equipo tiene 

posibilidades que otro, pero en el terreno de Juego, ser&n un 

ndmero de jugadores contra otro igual. Supuestamente no hay 

desventajas. Adem&s, como conglomerado todos son porra y en el 

est~dio ya nadie es m's que el otro, todos son multitud, los 

aficionados se han congregado. En cuanto comenzó el partido, el 

p6blico comenz6 a manifestar~e con pasi6n y w ••• en la d~scarga 

todos se sienten igt1ales. E!5 un punto el i mA.ti co muy i IA¡)Drtantea 

para el hombre masa es un oasis, nadie se siente más, nadie es 

21. Ibid,, p. 189. 
22. Jos~ Ortega y Basset, bª ~~Q~li~n ~~ !~~ m~~ª~' p. 71. 
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mejor, todos son multitud 11
• <23> 

Es tal l i\ cohesi tin que pres~ntei la multitud en cuanto a 1 a 

homogeneidad de sus objetivos, que si un integrante de 111. 

multitud 11 egara a cuestionar- 1 a val {a d"l campe6n, 

inmediatamente serla rechazado, porque 11 
••• quien no sea como 

todo el mundo, qui en no piense como todo el mundo, corre el 

riesgo de ser eliminado". <24) 

Por otr~ parte, el contagio es parte del proceso de 

i gua! dad. As( se tiene que, aunqull! los resultados finales de la 

selecci6n meMicana de futbol, no fueron la demostraci6n de un 

fut.bol coherente, en 1"' primer" fa~e del Campconñto Hundi nl 1 s1 

generüron el desbordamiento de las multitudes por las calles oe 

la ciudad, par~ grit~r el nombre de Mé~1~0 en todos los tonas. 

En esta9 manifestaciones intervinieron muchos, incluso aquellos 

que regularmente no eran fanltti C05 del futbol. Asf, unos a otros 

se motivaron p~ra hacerse pre9entes en cuslquier rumbo de la 

ciudad, por lo cual 9e puede decir que se produjo el contagio 

mental 1 fen6meno f~cilment~ comprobable pero todavfa carente de 

una explicscl6n s6lida. 

Freud afirma queo "dentro de lf' mllltitud, todo sentimiento, 

todo acto son contagiosos, hasta el punto de que el indiYiduo 

sacrifica f~cilmente su inter•s personal al interé5 colect1Yo, 

23. El fas CC1netti, t"jª!?ª 't eQ9~r:., pp. 12-13. 
24. Jog~ Ortega y Gasset, op. cit., p. 42. 
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acti.tud contr~ria a '3U naturaleza, y de la que el 1nd1'11duo, sólo 

se hi!\Ce su'!lcepti ble cuando forma parte de la mul t l tud. 11 l251 Es 

decir, el contagio es la facultad de la multitud de influir sobre 

otrcs. 

Cui'nto m~s enbrgi ca es esta cohesi6n mental, mA.s f!c1 l mente 

!il" integrarán los ~ndividuos a la masa y con mayor evidencia se 

observarán la~ manifestaciones de un alma colectiva. As! todo 

individuo metido en lo4S grupos multitudinarios, se deja invadir 

por los demAs y tiende a conservarse a tono con ellos. La forma 

en l A r¡uP la multitud tomcf las cal 1 es, pobl 6 1 os estad1 os con 

banderas tricolores y gritó el nombre de Mtfxico, es uns prueba de 

ello. Unos hacen lo que llevan a cabo los otros, y en un momento 

todos esti:n ejecutando la misma acción. 

Los aficion~dos se integran a la porra, porque el hombre por 

n~turaleza tiende a congregarse en una multitud. Cuando los 

indivich.los se integran se produce dice Le Bon, "un desvanecimien-

to de la personalidad consciente, orientacidn por vfa de suges

ti6n y contagio de ideas en un mismo sentido, tendencia a trans-

ft1rmar inmediatamente en actos, lEH! ideas sugeridas ••• El ind1v1-

duo en muchedumbre es un grano de arena, colocado junto a otros 

granos de arena, a qu1ene~ el viento mueve a su capricho". <26) 

En las multitudes lo que se manifiesta, son las cualidades 

..r..~1. Si gmund Freud, op. cit., p. 14. 
26. Gu~tave Le Bon, op. cit., p. 35. 
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generales del carácter, dominadas por el inconsciente. En la 

multitud, lo ideal está sobre lo real. 

diferenciarlos. 

E5 mAB, tiende a no 

En el {11 timo juego de t1~>< i co, este punto se percibe con 

claridad. La realidad er. una1 perdieren. Lo ideal, es el juego 

de las suposiciones que en el deporte 5e utiliza tanto, se podrfa 

decir que es uno de los elementos esenciales de la existencia del 

mismo .. Entonces se oye, 11 si hubiera valido el ~rbitro ese gol 

del rAbuelo' Cruz~ o bien, 11 los dominamos, los tuvimos entre la 

e!tpada y la pared, mira que 11 evar a 1 os al emane& hasta 1 os 

tiempos extrag 1 y perder en un volado como son los penalties11
• 

Es mAs se di jo 1 
11 fuímos mejores, pero ganaron por suerte, los 

penalti es son pura 5Uerteº. 

No, lo~ penalties no son volado, este castigo m6><imo en el 

futbcl e• una clara Jugada de gel. En la cual se enfrenta al 

enemigo teniendo el tirador la mayor opci6n. 

concretar, de definir en el futbol, 

Es la capacidad de 

En la l!opoca de los 11 sesenta 11
, la ~elecci6n de Italia jugJ 

contra la escuadra sovi~tica para asegurar un lugar en la final 

de la Copa de Europf'. En aquel entonces, el Arbitro marco un 

penalty en contra de los sovi,ticos, y en eBte castigo se 

enfrentaron el excelente portero Lev Yash1n y el no menos 

extraordinar.io Sandrc Mazzola por el equipo italiano, éste fall6 

el penalty y despu~s del encuentro se le preguntó1 " Por qué no 
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pudo u9ted anotar el gol? 11
, a lo que Mazzola respond161 

ºSenci 11 amente Yashi n juega mejor al futbol que yo". (27 > 

Efectivamente los. oenalties un volado no son. La real1dad es que 

los que saben tirar, anotan. 

Pero los aficionados integrados a la porra, piden 1lus1ones 

a 1 as cual es no pueden renunciar. Es en la ceremonia dQportiva 

donde la porra ve evidenciadas sus emociones. 

En el momento en que un i ndi vi duo se fusiona a 1 a mul t.i tud 

es entonces cui\ndo comi Pn7 a la ensof"laci 6n depositada en el 

campe6n, porque nada hay mas satisfactorio y placenlero que 

construir una qui mera con base i\l poder, visto éste como la 

capacidad de dominio sobre el adversario. 

En suma. la multitud est& sedienta de ese sueno y se si ente 

reconfortada i'nte 1 a esperanza de una adversidad superada, es la 

visi6n f~ntasmag6rica de un enemigo vencido, es ver triunfar a la 

~el ecci 6n ni'\ci onAl en un Campeonato Mundial 1 creer que su equipo 

tiene mA.s poder!o que otro, s1 ganan se dice que vencieron porque 

son mAs fuertes, mt\s hl.bi les o simplemente mejores. Si se 

pierde, siempre hahrA alguien a quien echarle la culpa, el 

primero por supuesto, e~ el 'rbitro. 

Unl\ ve? metida la porra en el encuentro se da la adqu1siciOn 

de l~ personalidad inconsciente donde el individuo p1erde su 

27. A.V. Rodionov, e~t~QlQUÍ~ º~l ~Qf~~Dt~m!~O!Q ~~~Q~!~~Q, 
pp. 7-11. 
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identidad, lo que genera que ya no se responsab1l1ce de sus 

i mpul !IOS. Se ~i ente a gusto porque se si ente fuera de peligro, 

he legado toda Sl' re-iponsabi 1 i dad a 1 a masa, pasan eso a !Ser 

11n6nimc-. A 1 a multitud el nt\mero 1 a engrandece, le da un 

sentimiento de poder sin limites. Por el sol o hecho de 

integrarse, lo~ individuos ª" manifiestan totalmente 

des! nhl bl dos. 

Por esto, "los heroísmos son un poco inconscientes sin duda, 

pero con estos hero{smos se construye la historia. SI sólo 

hubi firamos de poner en el activo de 1 os pueblos 1 as grandes 

acciones frfamente razonadas, l~n anales del mundo registrarfan 

muy pocos hechos hist6ricos 11
.. <28) 

Asf pues, todo i ndi vi duo en su paso por 1 a masa, trarisforma 

sus senti mi entes, 1 os cual os. pueden ser mejores o peores, aeg6.n 

Quien enjuicie, pero siempre intensificados al m6ximo. 

3.2 El crecimiento y la multiplicidad a través de la ola. 

Elemento esencial de la multitud es el crecimiento. Afirma 

Canetti, 11 por su natural e2a mi Bma, 1 a maga si empr~ trata de 

crecerº (29) 

Para la ma5a nuncA sera 5Uficiente el conglomerado, para el 

28. Gustave Le Bon, op. cit., pp. 40-43. 
29. Ellas Canettl, tlª!ª y QQ~~~. p. 23. 
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hombre-masa la multitud a la cual pertenece no es sut1 c1 ente, 

si~mpre quiere ger mAs. El hombre-masa concentra sus capacidades 

y aptitudes en absorber más y m&s adepto5. 

La esencia de la ma5a misma lleV8 inmarsA el crecimi~nto y 6atc 

es i nevi table. 

La multitud grita invitando al individuo a integrar5e a ese 

fuego irresistible llamado masa, y Aquel acepta compla~ido. La 

masa !!ie está' ensanchando. 

met6forl\I 

El genio del volc&n grita• 

George Sand lo evidencia con esta 

w Ven rey mío. Cine tu corona de nfvea, llamada de d1Amante~ y 

2afiros •• lUnete a mi bi'ndera , cuando el aficionado l lp,ga al 

estadio, percibe inmediatamente este llamadoJ. 

<V el Sohador, dispue~to al sacrificio conte~tas> 

\Heme l\qut ! , envuf?l veme en 1 as olas de l l' l eiva ar di ente, t6me.me 

entre tus brazos de fuego, como un amante toma a tu novia. Llevo 

puesto el manto rojo. E9toy adornado con tus colores. Viste. tó 

ti!.mbi ~n, tu quemante traje purp6reo. Cubre tua f 1 a.neos con e•os 

brillante~ pliegueB ••• [Una Ve2 que ha ingresado a la efervescencia 

de e6a multitud deportiva, busca a su porra para unirse pe~ una 

misma camiseta]. 

lven Etna, ven', rompe tu!!o puerta5 de basal to, vomita el bet6n y 

el a?ufre!, ivomita la piedra, el metal, el fuego! ••• ticrece 

multipl!cate. t1anifi~state con toda tu pasión, haz sentu· tu 

presencia en el recinto deportivo; que el rival sepa de tu 
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exi stenci aJ. 

~En el spno del fl1ego, la mt1P.rte, yi\ no es muerte.> C:LE\. d~rrote 

st llega, ser~ compartidaJ. 

"ÍLA muerte no tendrf.. raz6n de ser en esa misma regi6n et~rea a 

lé\ cual tú me transportas! Mi frAgil cuerpo puede ser con!!umido 

pcr el fuego, mi l\lm~ debe unirse a los elementos sutiles de las 

que tú e5tis compuesto ••• tEl individuo se est& integrando a la 

multitud J. 

iv bien!.- dijo el Espfritu echl'!ndo sobre <el Sotiador> una parte 

del manto escarlata - dt adi d5 a la v1 da de los nombres y ven 

conmigo a la de lot1 fantasma!5". <30) tla multitud estA formadaJ. 

Asf pues, cuando el individuo ingresa a la multitud, hay un 

sentimiento de goce que lo embriaga. Todo nu ser se diluye en 

una fantasta a la que automAttcamente se le otorgan a.dJetivo5 

como1 11 5ut i 1, vaporosa, di ges ti va, continua, circundante, aérea, 
1 

clara y pura, encerrada, detenida, alteradora, penetrante y 

viva". (37> Todos esto9 sentimientos 50n generadoa por la 

integración mut.itudinaria. 

Asf en el proceso de absorci6n de la porra sobre el 

aficion~do, ge inici~ ''la ínf1n1ta carrerra de las s~btas 

fantas!as Cque traducido al futbol es la ilus16n de la v1ctoriaJ. 

Puesto que se ha destacado del principio !gneo su cualidad 

30. George Sand, citado por Gast6n Bachelard, e§l~QªD~~lál~ Q~l 
t~~gg, pp. 39-40. 

31. C. dP. 1 R Hea.umeriP., Les secrets H~ n!U~ ~~fb_g§ Q~ !~ 
QbttQ~QP-bi~ QgB ~o~i~n;:-cítado-;ñ 1b1d., p. 142. 



evidente, puesto oue el fuego ya no e9 llama amarilla o ~l rOJO 

carb6n1 puesto que se hi\ vuelto i nvi si ble., puede reci b1 r 1 as más 

variadas propiedades. los calificativos más diversos ••• lesa 

cantidad imprevi9ible de resultados en un juegol. Tambi~n, esta 

acción ~imple pero oculta, gr&vida de fantasfas incongcientes, se 

cubrirA de adjetivos, siguiendo la regla del inconsciente1 

Cmi P-ntrasJ menos se conoce una cosa más nombres se le 

otorganº. (32> 

Ahora bien, un aficionado se integra a la multitud para 

pre9enciar un partido de futbol, a fin de unir fuerzas quff apoyen 

a Jos suyos y vaya en contra del enemigo. Todo su ser a~ diluye 

en una fantag{a, traducida como sed de gloria. 

Mi entras que el Afán de creci mi en to de ,1 a multitud para 

acapRrar más y má!!S .adepto9, se evidencia en la conocida "ola .. , 

'sta es un movimiento realizado por la multitud, que consiste en 

levanti!!.rse al unisono de su asiento y alzar los brazos, en el 

instante mismo en que comienzan ~ bajarlos y sentar9e 1 el grupo 

contiguo se levanta y hace la misma acci6n. Al hacer este 

movimiento 9incr6nicamente, se do la imagen de una ola. 

La ola tiene un nfl'cimiento tan reciente y espontfmeo, que 

las referencias sobre 5U origen todavía no son del todo eKaCtds. 

Se die~ que esta manifestaci6n tuvo sus or!gene!t en los 

32. !bid., p. 141. 
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EstadoB Unidos y se le vio en 1984 en el futbol americano 

proieei onal, cuando 1 O!i Hal eones Mari nos de Seatl e pasaron por 

primer8 vez en 5U historia a las series de campeonato. En aquel 

entonces~ el estadio Kingdom mostr6 este efecto de masa& que por 

su vistoeidad y 5ignificado tomo auge en los estadios de futbol 

americano~ De aquf pas6 al bei sbol donde cobrO intensidad y los 

campeones mundiales de 1984 y 105 fanAticos de los Tigres de 

Detroit se dieron gusto haciendo la ola. Así se populariz6 en 

los estadios de la Uni6n Americana y quizAs por la vecindad entre 

ese paf& y M~wico. la zona fronteriza absorbt6 esta expresiOn. 

Monterrey la plaza futbolera del norte por excelencia, la retom6 

y su difu!Si6n a lo largo del paf's fue inmediata. Para el mundo 

internacional del soccer este ien6meno era aesconocioo. En 1~85, 

cuando la selecci6n argentina estuvo en M~xico, ocurrió que 

durante BU encuentro en Monterrey contra la seleccion mexicana, 

el estadio comenzó a romper en ola!!.. Los jugadores sudamericenos 

que estaban en la banca se levantaron y corrieron buscando una 

e>eplicaci6n a lo que ocurrla en la tribuna, :inmediatamente les 

dijeron. que 5implemente la porra estaba haciendo la ola. 

Las mutitude~ tienen expresiones que las caracterizan como 

Únicas. Ellas cantan su himno a través del clamor, la rechifla, 

"las olas 11
, los "aas" peligrosos. 

cielo cuando 5U equipo anota un gol. 

Los alaridos que llegan al 

Tambi~~ la ola es una mani festaciOn del 

multitudinario, y como tal es puro, intt?n!So pero eflmero, que ha 
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rnvolucionado lag tribunas del espec:t.Sculo deportivo. 

La ola ha cobrado dimensiones mundiales a trav's del 

Campeonato Mundial d~ Futbol Mexico 86. La ola es la .expres10n 

moderna m6s vi va del mcvi mi ente mul ti tudinari o deportivo. En 

ella ll' multitud e"<presa la caracterfstice predominante y 

esencial de su existencia, el crecimiento. E5e deseo intenso de 

multiplicarse para la masa cobra en la ola dimensiones est~tic:as 

i mpresi enantes. 

EstE' moví mi en to lleva intrtnsecamente el anhelo de 

continuidad que toda masa busca, porque presiente que su vida es 

effmera, que despu~s del onr:uentro este grupo multitudinario se 

deisintegrarit Pero por esta misma rl!\z6n, bust:A. en esta e>epre516n 

una imagen que la inmortalice. La ola que lleva a cabo la masa, 

~5 la manifestacibn más genuina, pura, sincronizada, coordinada 

qt1e hei visto el mundo deportivo en los ltltimos attos. E& la 

organizacion de miles de fanáticos en un afán por inmortalizar su 

pre~encia en los santuarios deportivos. 

Y asf, un dfa de juego, los Aficionados deede temprana hora 

!'!-e -'ueron dando cita1 en un principio eran ml(a asientos que 

individuos, pi"Sl\ron lo~ minutos, las horas y aquella estructura 

de ccincret" l'dqt.tir{~ otra iml\gen. Ahora se vetan mls. hombres que 

Asf se fue 11 en ando esa mol e, uno a uno, hasta 

jimtarse mil, 10 mil, 100 mil, quiz's m&s. Ceda quien ocup6 su 
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sitio, no había cabida para otro y todos deseaban que pudieran 

gsguir entrando. La ola nact6 cuando al no haber un lugar en el 

estadio para otro fanAtico, la multitud deseosa de ser mAs para 

apoyar con mayor fervor a los suyos, se levant6 de sus asientos y 

alzando tos brazos, grtt6 al unfsono un alarido. Despu~s de 

permanecer unos instantes arriba, volvlan a su lugar, mientras 

los aficionados de junto hac(an el mismo movimiento. Era la ola, 

y ya ne eran too mil, ahora eran tantos como la multitud quisiera 

ser y a6n mAs. La multiplicidad que tanto buscan los seguidores 

al asisitir a un estadio, ahora la llevaban a cabo, evidenciando 

un movimiento sincronizado, inmenso, vigoroso. La ola es un 

efecto que busca vivir para si empre y 1 a mul ti dud evocando la 

inmortalidad de la5 aguas marinas, reproduce 5U5 movimientos para 

que todo fi.quel que presencie esta maravi 11 a mul ti tudi nari a no 

pueda desprenderse jamAs de esta imagen. 

3.~ La descarga a trav~s de la irritaci6n contra el enemigo. 

Existe una propiedad que contribuye a la comprensi6n del fen6meno 

multitudinario situado en el evento deportivo y que permite la 

existencia de dos masas en un miemo sitio. Eato es, la 

Irritabilidad contra el enemigo. Como se manifiesta una porra 

con 1 P. !lii mil ar del equipo contrario. 

As! pues, 9e tiene que "la dnica posibilida~ para la masa de 

conservarse es la existencia de la segunda masa, con la Ccuall 
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compararse". <3~' Por lo que cad~ multitud se deJa sentir y 

entonces int'imirtA a la otra masa, la incita, la provoca. 

Simplemente est&n midiendo su~ fuerzas, su poaerfo. O bien, 

pueden amena=arse mutt•amente y prepararse porque están dispuest"os 

a contrarrestar cualquier ataque. Las circunstancias que se den 

en el terreno de juego~ CJl!neran 1 a provocaci 6n de una de las dos 

mul t 1 tudes. 

Este con~tante enfrent~m1ento hace qu~ r11nquna de l~s masas 

se desintegre. Todos est&n atentos a lo que sucede abaJo, una 

jugada de peligro y se mani festarf.t.n con todo su fmpetu. La 

descarga, es uno de los fen6menos m'g impresionantes y esenciales 

que se generen y se desenvuelven en el fondo de la masa. En esta 

expresi6n, la masa se deshace de las jerarqufas y desigualdades 

de los integrantes de la multitud. Es un punto climA.tico muy 

importante, nadte es mejor, todos son multitud. 

Un ejemplo e!! cuando se da la de+inicibn mA>eima, el gol. 

Los aficionados se levantan de sus asientos mandando loa brazos 

hacia arriba, se mueven ~un ritmo comOn1 es la danza de la 

vi=toria moment&nea y el grito de tntimidacidn al contrariot 

Ívamos ganando la batalla! Y empieza a corearse al Íole, 

eMiste un elemento bélico en cada 

Es preciso decir, que el futbol suscita 

ole •••• ! Desde luego, 

encuontro de futbol 0 
••• 

~ menudo grandes oleada'!- de emoci enes vi el en tas entre 1 os 

33. Elfas C~nettl, ~~!~ ~ eg~@C• p. 58. 
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espectadores. Pero en cambio, nunca. las apaciguaº. <34> 

En los integrantes de la masa victoriosa hay cercanfa que 

oenera unidad. AllA cstA la segunda masa, esa desventaja ~n el 

marcP.rl':'r es un ataquEt abierto, estA.n molestolio. Esta multitud 

hierve de miedo, temen perder. "Si se 1 es ve de frente, su 

aspecto iascina 11 
.. <35> 

Ahora bien, si como en el deporte, se trata de la 

tensi6n de un juego ritual, la presión se hace maniiiesta como 

una especie de pudor1 se hace todo lo posible por no dejar al 

descubierto el lado propio ante el contrario. Pero s1 los 

adversarios amenazan y realmente está en juego la vida, la 

presi6n se transforma en la coraza de una decidida y unida 

defensa. 11 (:5b) 

La raz6n por la que una masa sustenta a la otra, ea porque 

en las dos hay un sentimiento de equilibrio de fuerzas. Y m&s 

que existir una mediana igualdad de poderfo, esta la creencia de 

que el contrario no es superior, aunque realmente lo sea. Par 

esto se puede dar el choque de maaaei contrarias, en una 

desigualdad de combatientes. 

Por otra parte, se tiene que el evento deportivo ea igual e 

34. Oesmond t1orris, op. cit., p. 16. 
3~. Elfas Canettl, ~!~~ ~ ~Q~§t1 p. 5B. 
3b. !bid. 

43 



duelo, ya que " es 1 a connotaci6n m&s caracterfstica que tiene 

el deporte". (37) El deporte es la representac16n m&s clara de 

un:?t. guerra. y aqll{ el obJetivo es ganar. ºVence el que mata m!ls 

enemigosº. 138) En Lln part! do quien obtiene la victoria es 

aqubl que perfor~ mls la puerta del enemigo. Es decir, el que 

metl? m!'yor ril1mero de goles, e~ finalmente quien mat6 m,s. 

En un jueoo de roce continuo con el contrario, la referencia 

a una bi\t.3\la es casi imprescindible. Del encuentro Inglaterra 

v!. Argentina se dijo1 "batalla campal 11 ~ "guerra en el futbol por 

Del partido Alemania ve, Francia se habló de una 

"guerra dr? ti tanes 11 • Un juego de futbol es la representactOn md:s 

clari3 de una guerra. en la cual hay dos bandos1 el nosotros y el 

ct'ritra-otros. Y en donde todos y cada uno de ellos buscan matar 

al rival, para eso est&n all!, para acabar con los de enfrente. 

Por eso se dijo: 

i!:lur ..... con lo!! belgas. duro con los belgas y 5igue Paraguay, sigue 

Pr.raguay ~ 

iAc~bBlo!, iM~talo!, Íque nn se te vaya!, iDet~nlo!, iEso, duro, 

duro! 

El si-ki-ti-blm " bin bomba. es un genial grito de guerra. Aa!, 

37. A.V. Rodionov, op. rit., p. 3. 
38. Ellas Canett;, tlª~~ y DQ9~~· p. 63. 

44 



para ~antener en alto el espfritu b~lico, e5 necesario volver a 

afirmar una y otra vez lo fuerte qui! 5e es ••• " 139). Entoricee. 

!le c;¡ri ta1 ! ¿ Qui 6n '"' tu padre? !4No que no?~ iMéx1co 2, 

B6lgica 1, que s{, que no, que como chingados no! IHé-xl-co, Hé-

xi-co! 

El lazo que une a la llam~da doble masa, como sucede en un 

estadio con dos porras contrarias, es el hecho de que cada 

integrante de una multitud pertenece siempr~ a dos masas al mismo 

tiempo. E9to es, como elemento de gu propia porra, como 

participante del NOS-OTROS, y para la maBa contraria, los CONTRA-

OTROS, como un pogible blanco de su burla, humillaciOn y 

exterminaci6n. EB decir, un mismo aficionado e9t& en el estadio 

para apoyar a tos suyo5, y este mismo fanático es para la porra 

contraria, el seguidor potencial para ser derrotado. 

En este fen6meno lle doble-masa, se tienen !lOB 

valorizaciones, una, lo que significas para lo• tuyos y otra, lo 

que eres para los contrarios, en un mtsmo lugar y en id6ntico 

lapso. V esta dualidad de un mismo guerrero, es lo que hace 

po!>ible la e><i!!tencia de "la imagen dr.t dos maaas doblemente 

entrelazadas•. (40) 

En la luch~ entre do9 ma~as. -evidentemente, lo que Be 

considera <historia verdsrera> en la tribu puede convertirse en 

-----------~-·-

39, lbid., P• bb. 
40. lbill. 

45 



<hi~tcria falsa' para 1~ tribtt vecina. La (desm1tif1cac10n es un 

proce~o arcaico atestiguado ya en los estadios arcaicos de la 

cul +tir,.,. , • > ( 41) 

AhorA bien, e'l<istea un sentimiento de irritabi lidt"ld contra 

los eriemtgo'!'. set'1'alados, porq\Je a la maisa el ataque exterior la 

robustpce, ya q1..1e \a fusiona, \a cohes1 one1. Mi entra!;. que un 

posible ~taque desde el interior, la debilitaría. 

Oe5de que concluy6 el partido entre Inglaterra y Paraguay, 

se ~upo ql\e Aroentina P. Inglaterra !!ie enfrentarf~n en los cuartos 

de final y tanto una mul t t tud como otra deseaban esta cruda 

1 ucha. dt'nde el CC"lnf l i. cto entre estas dos naciones echtS l eha al 

fuego. Y es ouP la ra~6n que induce a un individuo a )ntegrarse 

a e5ta m~sa b'lic~, e5 la amenaza póblica de que un rival acabe 

contigo. Independientemente de que sea agresor o agred1 do, 

5iempre procure generl'lr l.!1 idea de que se ha sido amenazado. 

Pf'rf' eo::=.te enct.1entro tl'linto los hinchas como los hooligans 

recr1..1decieron su sentimiento nacional y buscaron continuar en el 

e91:r\di.o. l~ ciuerrP que por las Islas Malvinas. estos dos paise~ 

han tenido. Las multttudPs pueden variar en gug manl+estaciones 

d~ l'lf~cto de ~c1..1erdo a su ra2a. a la comunidad a lA que 

pertenecen, a su origen y esencialmente al grado de e><c1t,;,,ci6n al 

quu ~r.an sometidas. En este casn, est~mos hablando de tutbol, 
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como de un deporte generador de movimiento!! mult1tud1nar1os por 

em:el P-""!"~ i\1 dp un juego de ct1i'l.r"tos de ft nal 1 de l f' presenc1 PI ele 

un jugador con5ideradn ••fuera c1e serte 11 como 01eqo Armanc:10 

M~radona y urio sobre el que giro el Mund1 al; y como elemento 

mnttvante para vpr este enfrentamiento de porras, el nexo de 

guerra que Argentini'I e Jnql aterra t1enen. 

Lleg6 el domingo '22 de Junio 1986 y empezaron a darse cito 

las dos porras en el A-ztecn. Eran perfect~mente ident1f1cables 

tanto la barra del Boca Juniors, como los hoolligans, ya fuera 

por los colores de su vestimenta o por el escudo que portaban. 

Lo~ emblemas en general tienen como obJettvo motivar a las 

multitudes a intensificar su emoci6n oor el equipo. Los 

aficionados creen fervientementP. que apoyan m&s cuando traen 

cualquier objeto, as.f hacen m&s ruido y en lugar de ser 100 mil 

parecen haberse multiplicado por dos o por tres. ya son 

inconmen~urablP.~. 

Todos los "souvenirs" tienen una representacibn visual 

peculiar, su presentaci6n es llamativa y quienes la portdn, 

mue~tren su melr"Ca dp identidad ante los den1tlis y por lo tanto 

~lgo que los diferencia a primera vista de los contrarios. 

Los emblemas, "P.n t ~nto sfmbol o omnipresente, contri buyer1a 

mantener encendido el sent1 mi ente de pertenencia en el el ub y 

simultAneam.ente act~a como amenaza e intimidac16n para los 
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miembros de las tribus rivales". <42> 

Por otro lado si se ob~ervan los uniformes de los diferentes 

equipos, ~e tiene que el sfmbolo máKimo, el escudo, estA 

incorporado al atuendo de Juego, como era comtln en las ·antiguas 

tribus. AOn mAs, ol lugar donde queda colocado ese s!mbolo1 en 

e-1 ccra26n 1 tiene un significado espeicial, 11 trasmite a los 

seguidores... el mensaJf? de que el coraz6n de. e~e hombre 

pertenece al equipo". <43) 

El e5tl\dio Azteca se inund6 de banderas tricolores, parecía 

haber mAs emblemas que aficionados, se podr!a decir que éstos 

eran otra banderA. La porra cumplía su comet1do1 crear, 

multiplicarse e id&ntificarse como mexican1s1mos. 

do!I multitudes que ingresaron al estadio se 

manifestaban "impulsivas, movibles e irritables11
• (44) 

Impulei va, en tanto r¡ue 1 a muchedumbre es excitada muy 

fAcitmente, refleJ&ndose en sus manifestaciones exteriores. La 

porra no 5e domina. Toda jugllda de peligro era un est!mul o para 

la porra contraria, se estaban acercando, y la9 sehas de unos 

aficionados a otros se dejaban ver. 

Movible, porque el partido que comenz6 en ceros, cambia. de 

42, De5mond Morr1s, op. cit., p. 154. 
43. !bid. 
44. Gu~té\'IP. l.e Bon, op. cit., pp. 46-50. 



un momento a otro con la anotaci6n de un gol. La fascinaci6n de 

los aficionado• por este deporte, tiene una ccntradicciOn, que es 

la ba•• de su secreto, por un lado es umuy imprevisible ••• y por 

el otro es aumaH'nte- previsible 11
• <45> Esto es, la facilidad de 

las reQlas y la comprensión de las jugadas que se ejecutan, para 

lo~ aficionado9 es previsible. Las saben, la9 conocen, ftin 

embaroo nadie puede tener certeza del resultado. Los temas son 

1 imita.dos, y a pe5ar de el 1 o, las vari aci enes que preaenta . el 

futbol no tienen fin. No se sabe que va a continuar an el juego. 

Todo puede B\.lceder. 

Despu~s de concret e.r en gol una jugada, para 1 a multitud 1 a 

opini6n 9obre el encuentro ya no es la mis11a. Se podr!a decir 

que el gol es el tllctlco de la e•altac1bn Ilimitada de afecto. 

Es. irritable, ya que el furor es un sentimiento popular que 

brota rApidamente, en un aquf y ahora. La multitud no neceBita 

mucho pi'ra poner9e negra y empezar, por principio de cuenta5 1 con 

una rechifla en9ordecedora. 

Por otr~ parte, este partido ofreci6 la imagen de mult1tude9 

doblemente entrelazadas. Es decir, cada participAnte del duelo, 

pertenece ~ dos masa~ a 18 vez. En un combate como el que se 

vi e, por una parte se e5 de 1 a porra por 1 a que se porta el 

estand~rt~ y por le tanto se pertenece al n6mero de combatiente& 

45. Deemond Horris, op. cit., p. 71. 
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o guerrerois vivos. V por otro lado, ese mi5mo hincha es para el 

contr~rio, uno de los individuos que desea exterminar, anular. 

Los holligans eran portadores de la bandera inglesa y todos 

estaban all! para luchar, pero esos mismos porristas fueron para 

11 barra del Boca Juniors, el bl aneo de su burla, de !!tu 

provocaci6n, porque ganaron. Si Inglaterra se hubiera ido al 

frente en el marcador, la !Si tuaci 6n por parte de 1 ca hol 1 i gt1ns. 

hubiera sido la misma. 

Ahora bien, el deporte implica competencia, y en cualquier 

juego hay que luchar, porque el supue9to derrotado no sa ha 

declarado ~sf, Bigue combatiendo. En el segundo tiempo, cuando 

los argentinos se fueron arriba en el marcador, los ingleses 

siguieron apoyando para contrarrestar la de5ventaJa y por tanto 

ninguna de las dos porras pod{a deJar de apoyar a los ~uy05 y 

a~redir al rival. 

En eet~ enfrentamiento, cada enet1111go tiene la misma 

intenci~n respecto al otro, los do• piensan lo •is.o de aqua1, 

que es su contrincante. En el terreno de juego los dos capitanes 

representado5 por equipos distintos, tienen el •isno n6mero de 

hombres y cada uno tiene un araamento an&logo. Todos conocen las 

diferentes estrategias y saben la• reglas del juego. 

Mientras en la ·tribuna, una porra se conserva gracias a la 

existencia de los fanAttco• contrarios. Durante todo el 

encuentro, los ingleses y argentinos se estuvieron encarando en 

50 



diferentes partes del Pstadio. Hubo en el Azteca ole1tos ~ bRse 

puNetazos, p~tadas e in~ultos. Cada porra defendfa sus espacios 

e imped!a que el enemigo invadiera su lugar, su terr1 lo1 .1.u; 

cuando los ingleses lo 1ntentar·on fueron rec:ha2ados con fuerza 

por la barra argentina. 

En esta conviven~ia ~ncarnizada, las dos multitudes se 

estuvieran · enfrentando, estaban midiendo su& fuerzas. Los 

hoo\ligans e~cup(an de~de arrib8 y 105 argentino& contestaban la 

agresl6n. 

Unos a otros Be baharon de cerveza y de todo lo que tuvieron 

a eu al canee. 

El caso ~s que el reto continuo hace que ninguna de las 

porras desaparezca. Una depende de lo que intente hacer la otra 

y viceversa. La provocaci6n de cualquiera de ellas lndi~a la 

existencia do una multitud contraria. 

Una porra mantiene con vida a la otra porque la& do~ e~t'n 

equilibradas en cuanta a tamaho e intensidad de su agresividad. 

Las dos porras e9taban dispuestas a lo que viniera. HÜba 

agresi6n con piedras, afuera del ~stod10, por parte de lo~ 

hooligans y los hinchas argentinos contestaron de igui\l forma. 

Hubo tambi6n intercambio lingU(stico de insultos, de senas 

obscenas. La realización de una, provocaba lo re~puesta de los 

otros. 
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Sci puede decir que una porra se identi-tica más con su 

equipn, cuando el rival al qu~ s~ onfr~ntan es conocido, t{pico y 

ac~rri mo. A Inglaterra y Argentina, 13 historia las coloca como 

enemigi'5 l"H\tLtrales, y tC\nto P.n el ested10 como fl1era de tH, las 

porras manifestaron su exa...,cerbada irritabilidad contra el 

enemigo, en P.1 in~,tantc en que se encontraron frente n frente y 

no s6lo para los Aficionados, sino también para loe Jugadores en 

la cancha. 

Ese segundo gol de Maradona no sólo fue la puntilla pi\ra los 

ingleses, sino la humillact6n por su concepci6n y realización. 

Ese gol enardeció de tal manera, porque la evocacidn mds clara de 

una excel5a ensohaci6n en la que tu inventa9 el futbol, lo creas 

y te recreas dominando al bal6n y al contrario. 

E!;e gol del Pel U!:H:\" todos lo habt an sotlado alguna vez. Así 

tal y como fueº en un ambiente de final es de Copa Mund1 al, con un 

est11dlo lleno, multitud clamoro!la y atm65fern rijosa en las 

tribunas, vistiendo los colores de tu patria y el pase .a la 

siguiente ronda, dependiendo 5Ólo de la victoria. El rival no es 

cualquier contrario. Es pugna htst6ricA, averstdn pura contra 

ese enemigo tan se~aldado. Hay sangre de por medio entre las dos 

n~ciones y los dos contrincantes preferirfan perder contra 

Cllalquiera pero no contra el los. La imagen se torna mas intensa1 

entonce'3 recibeE el bi"lÓn, lo sientes, lo dominas, pegad1to al 

pie, quardando l~ distancia. Perc1b~~ la llegadR del contrario, 

cubres el bi'l~n y lo evades. avanzas, Mpar~cL" otro enemigo y el 
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quiebre con la buena 1 esa zurda privilegiada, estas bordando ~l 

futbol. Imaginas que el e!:>tadio es la pampa inmensa, sonadora, 

llega'.! a la puerta de la glor·ia, 9ale t!l guo1u.1.d11 

tratandD de impedir tu entrada, para él tambi'n hay imag1ni1c16n, 

una finta mág y después sólo la firma. Ahora el f eateJo, el 

~xta~in y ese orit~r a los colores nac1onnles1 lallÍ estA, por tu 

honor y por m1 gloril\~ 11 (46> 

Ese gol, Maradona se lo habfn guardado para un enemigo como 

Inglaterra. 

Y nada mhs reconfortante para \In a.fic:1onado que paladear la 

derrota de su en~migo, e5 la u burla contr~ 106 perdedore5 ••• 

la et.tira contra la tnsufictenciao1. <4·n 

3.4 Oireccionalidad ~ travhs del campc6n. 

El cempe6n ea en primera instancia quien representa a ta masa, él 

es todo lo que la masa no es¡ entonces dado que t11me capacid~d 

de representaciOn, tiene también capacidad de direcci6n, la 

orienta hacia los fines qua considere pertinentes y por 6ltimo 

influye sobre ella, porque un campe6n es el efmbolo mAs real de 

diuciplina, esfuerzo, lucha, victoria, honeBtided y por lo tanto 

he.y que tratar de imitarlo. Son muy poc:ce, los que alcanzán la 

victoria. Los campeones son e9cogidos. 

46. Rocío El vira Q., 11 El gol que todos sof1amos", S~~f:!J.H.Q!:.t p. 2-0 
47. Vicente Verd6, op. cit., p. 28. 
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~Pero obeceder no es aguantar, -aguantar e9 envilecerse- sino al 

contrario e5timar al que manda y seguirlo sol1dar1z.!i11Uuse con {..;.., 

si tu4ndose con fervor bl\jo el ondeo de su bandera". t48> 

LO!! iA!!trO$ del deporte si empre rtipre!ltmtan una bandera, la 

cual llevan de un lado para otro durante todo el encuentro, 

enardeciendo multitudes y motlv,ndol~s a fusionarse en una ~ola 

cami!!ieta, la que el fdolÓ porte. ºToda civilizacit>n requiere de 

una 11 nea marcada t\ la cual seguir. Esta orientaci6n estl 

siempre en movimiento y 9e dirige hacia algo y todos van hacia 

ella, eso l•B da un sentimll!nto de igualdad 11
• (49'> 

Es decir, la masa siempre se dirige hacia'-'" objetivo, eato 

~enerft qu~ 1~ multitud !le sienta unido y pareja. La 

heterogeneidad de metae provocarf a el caos de la maso, por eso 

hay que l!.ometer 1 as metas i ndi vi dual es a esa meta de conjunto. 

Hay que dirigirla, hay que orientarla y para eso e9tá el campeOn1 

11 ya que nada de lo que él hace carece de ~ignificado". <50> 

De los seres que dirigen a la masa, el campebn pertenece al 

cfrculo di! lc9 famosos, ast pues, 11 El famoso colecciona coros. 

OP. ~1 l C'IS, sÓl o qui ere e15c11char su nombre. Pueden estar muertos o 

con vida, o ni siquiera con vida, eso es diferente, basta qua 

48. Jo!:~ Ortega y GAsset, op. c1 t.• p. t 29 
49. Ellñ~ Cahetti, ~ª~ª t egQ~~· p. 24. 
50. !bid •• p. 415. 
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sean grande5 y •Jerci tados en corear 5U nombre 11
• t51 > E~ld 

característica ~erá retomada ampliamente en la segunda parte del 

estudio. 

51. !bid., p. 395. 
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4. LOS Sll'IBOLOS DE LA MASA 

"6610 en lo5 •ue~o~ e~tA trazado 

el mapa del mundo imaginable. 

El uni ver'3o 5en!Si ble et\ 

algo infinitamente pequeNo. 11 <52> 

Este capitulo pretende abrir un espftcto a la ensonacidn. La 

masa es generadora de ~9tas im&genes, porque en ella, en sus 

manifestaciones y eMpre5icneg 5ubyacen lo que Canetti llama, los 

5{mbolos de la masa, que no es otra cosa, que la materia y la 

multitud fue.tonadss por la ~nalogR car.acterizaci6n que presentan .. 

4.1 El fuego, insat:i able, contagio!5o. 

Entonces fue cuando la luz abri 6 con serenidad y vigor. El 

amanecer se comi6 la noche para dar paso al inicio de un dfa 

multitudinario. Sali6 el sol y la gente comenz6 a agolparse por 

todos los caminos que conducf;m al estadio. Jugaba l't~w1co y se 

5entía una atm6sfera de masas. Hab!e desbordamiento de 

multitudes en 1 as Cf'l 1 es que 11 evaben al recinto sagrado. Y "el 

fuego y el calor suministran medio5 de e~:plicaci6n en los m&s 

vari ado!l terrenos, ya que pAra nosotros representan la ocasiOn de 

'52. Ch21rles rlod1er 1 ÉQ§Qt!ª~!.Qt!~§, cl.tado por G"'st.6n Bachelard en 
&l ªgy~ ~ lQ~ ~y~~ºª' p. 32. 
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recuerdos imperacedaroa, de experiencias per!5onales, simples y 

decisiva!'. El fuego e~ üsf, 1.1n f en6meno que puede explicarlo 

todo". (53) 

La multitud era pari\ el i ndi vi duo calor, por e!50 5e 

integraba a ella, porque deseaba estar cerca de todo!5. 

El fuego come la multitud "'" "ent~e los f1m6menos el !lnico 

quo puede recibir de un modo neto dos vibraciones opuestas• el 

bien y el mal. Brill~ en el paraíso, arde en el infierno. Es 

dul2ura y tortura, es amigo y al mismo tiempo impone respeto. Es 

un dios tutelar y terrible, bondadoso y maligno. Puede 

contradecirse• por consiguiente, 09 uno de los principios de 

explicación universales". ~~4J La mul~itua pueoe 5er nero1ca Q 

aeesi na. El 1 a lo cent i ene todo, por eso es universal. 

Para el individuo que ab9r.rvaba, la multitud le sugerla un 

anhelo de transfo~maci6n. El ser fa~ctnado, escucha el rugido de 

la masa, al igual que 1 a 1 ene escucha el 11 amado de 1 a hoguera. 

Les dos, con la eaperanza de asirse al fuego. 

Le multitud enardecida. presenta el "·... esJ?ectAculo de un 

inmenso incendio, <55> di cha luz c:ontagt a porque e5trernece, 

embriag~, ex~lt~. 

53. Gast6n Pachelard, E~t~Q~~~ll~ ~~t fyggQ, p. 21. 
54. !bid •• p. 27. 
5~. George Sand, citado en lbid., p. 38. 
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La multitud deportiva como el fuego estaba caliente y esa 

calide~ se contagiaba, en sólo instante~ tndos qued~ban embebidos 

del entu5iasmo, la porrn se manifestaba vehemente y contagiosa. 

Grita y 9e apñsiona, intentando demostrar a los demás 

multiplicidad, ser m,s, siempre mAs, caracterfstica ineludible de 

In multitud. En suma, el fuego como la multitud~ @><ternan 

i nsac:i nbi 11 dad. El fllPgo mientras m's arde, en esa medida lo 

devasta todo, mientras m's avanza m&s insaciable 9e vuelve. 

El fuego fusiona -al convertirse en cenizas- tcdo lo que 

estaba aislado y en la mC!'d1da en que tenga mAs vida un ente, mis 

lo d~sea para sr. 

La multitud gritaba y apll'iudfa, estallaba, e inmediatamente 

se i ntegrabR, quedando al parecer ineMti ngui ble. La multitud 

como el fuego, ap!.rece s1 mul tAneamente en 1 a med1 da en que se 

produce Qn cualquier momento y en cualquier parte. 

Sin embargo, despu~s de toda destrl!ccibn, el fuego como la 

mc!s.a, deben e>:tinguirse. Es tal la intensidad con qt1e se P.Xpresan 

1 as mul ti tudas, que no es post ble mantenerse en este e'3tado por 

mucho tiempo. El tiempo de una porra no dura mucho, despu~s del 

encu~ntro la desintegraci6n es inevitable. Al salir del e9tadio, 

Ci\da quien toma 5u C<"m1no originAndose lr\ dispers16n. Hay 

oca si enes en que 1 a pre!'!enc i"' mt1l t t tudi nari a cont i n6a f u2ra del 

G'3tarHo, como el caso de la gente después de los triunfos de 

M6xic:o. Multitud@~ por 1 as aven1 das esperaban a la por-rd que 
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habfa e5tado en el recinto sagrado y juntos continuaban el 

~xtasia de la victori~. Pero a.<\n en esto5 casos, 11 egaba un 

instante en eal que d!!'si nlegraba la masa. 

4.2 El agua1 universal. 

Los símbolos tienen tBnta~ representaciones como la ~asa, para 

cada eHpresi6n multitudinarii'. e5tá una forma material. El agua y 

BU9 diversos estados evocftn con tntensid"d a la masa. El agua 

recuerda la universalidad de la ma5a, ase ser tantos y tan uno. 

1'Es una materia que por todas partes vemos nacer y crec~r. La 

fumonte e!I un nacimiento irresistible, un nacimiento continuo." 

(5ó> ·Adem"s aparece ante el mundo como un ente univer?:;al, 

entero, que tienll cuerpo, un alma y una voz. 

El agua se identifica como todo un procaso, de!:de ~u 

nacimiento en un manantial hasta la desembocadura en el mar. Con 

ente elemento vivenciamos todas las instancias de la multitud, 

de5de las m~s sutile~ ha~ta las vehemente~ y ap~s1onadne. 

An'logamente. el agua y la multitud son vivaces, renacen de 

sí y se revierten para nf, realmente no cambian pero deJan 

profund~mente plasmado un signo imborrable d~ imagenes, .,¡ 

agua es el dr9ano del mundo, un alim~nto de fenOmenos corrientes, 
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el elemento Vl!'getante, el elemento lustra, es el cuerpo de las 

1 &grl mas." (57) La multitud es l~ concreci6n mA9 viva de la 

past6n, del coraJe, en suma, del ~5tallido. 

4.2.1 El mart indomable, perdurable. 

El estadio estaba tomando forma, se estaba llenendo uno a 

uno. En la medidn en que 5e ocupaban los hueco5, esa gente lo 

asf a todo. 

El mar, por su parte, lo contiene todo, es m(1ltiple porque a 

'l lo forman las olas, las cuales incontables, éstas tienen un 

punto de cohesi6n muy alto. Su fuerza, su ~nfasi a 1 o da el 

conjunto y a pesar· de ello, es tan i ndepemd1 ente. 

La multitud deportiva, formada por centenare~ da hombres o 

mi 11 ares de f an&ti cos que ~e Juntan en un si ti o y apoyAn a un 

Ídolo coreando su nombre. Las gotas, por sr molas, se 

desvanecen, se pierden, se van, se evaporana pero en el momento 

en que amalgaman con el mar 1 forman un ente impetuoso, grande, 

e-terno, universal. Las individuos aisladamente no tienen 

resonancia en nuestro caso, uno por una no vale la pena 

mencionarlo~, son simplemente multitud en potencia. En cambio 

fu!lionados 1 entran en un estado de igualdad, que es el estado de 

la masa, present~ndose enton~es como indomable. 

57. lb1d •• p. 23 
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El mar tiene voz, 9iempre se oye, siempre tiene un grito 

6.nanime de un sinfin de gotas, un sinnllmero de olas que cantan su 

pre!!enci a, si empre existen cuando est~n juntas. La multitud como 

ente, vaya que si tiene voz, es tal su descarga que tiene a 

volverse ensordecedora. 

El mar como la multitud no duerme, !>iempre est~ vivo, 

atento. Cuando rompe, se libera, manifestando la rebelión que 

tambi6n caracteriza a la masa. 

El mar ya emtá di\do, las multitudes en nuestrB ~poca, se 

encuentran en todot5 l adosJ el mar y 1 a gente los tenemos en 1 a 

mente como algo hecho. Tan grande como el m~r ~s la masa. 

"El oc~ano ..• otorga un mftico derecho a su indomable 

aspiraci6n de univPrsalidad. º (5BJ El eetadio es para la ~asa 

deportiva ce.e esp{ritu tenaz, indomable y universal. 

Al mar lo dirige el viento, ~1 le ordena hacia dónde hay que 

ir. A la masa el campe6n le indica qué se debe hacer y cdmo hay 

que manifestarse. Depende de 1 a adversidad en que SE! encuentre 

el campe6n, o la gloria en la que e9td inmer~o. Es decir, el mar 

tranquil o como 1 a multitud en eetado pasi vo 1 son atacados por un 

inst;,nt~neo furor, quP les hace bramar, rugir y manifestarse 

activa y agresivamente; para el mar, el viento es quien le indica 

'58. El(as Canetti, !:Ji!!!ª 't l!l!!!!!r., p. 77. 
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el cnm1no. desde una !'llave brisa, hasta Lm huracltn; éJ., Ja 

multitud, el h~roe y todos 1 o~ mec:an1 smos de que se val e para que 

~oreer ~LI nombre. El mar embravecido es la percepc16n m~s n!t1od 

de univcr·aal1d~d1 la m1Jltitud ag1J~rrida y vehemente que asiste a 

\.In espectt-.rulo donde li\ rivalidad es la esencia del nusmo, 

tambl{m evoci\ ese algo que lo inunda todo~ como el agua cuando se 

precipita e inL1nda la tierra. 

El mar no es repentino c:omo el fueqo. por el cont.rar10, 

siempre está all{. El misterio está en su contenido. 

"Ning6.n individuo puede ser exclu!do de ~l... Tiene un 5iolo 

1di r.Jma v es el mismo en todf:'s partes •.. , es el modelo de una 

!)Ltmi:ln1 dad saciada en s!. en que desemboca toda v1 da y que todo J. o 

contiene. 11 (59> 

4.2.2 La lluviEU descarga 

''La porra lleg6 al estadio sudando de miedo, era el primero 

de los momentos cumbre de la escuadra mexicana. EJ grito de 

MEY.l-CO, MEXl-CO fund(a el recinto sagrado de futbol naciondl. 

Todos eran uno1 la it amada multitud que anhs-J aba el 61<tas1 s de 

la victoria. Uno a uno se iban contagiando. Minutos antes del 

partido e~ el momento en ~ue la incertidumbre acoge a la porra 

que gr! ta m~s y m,s. El coso de Santa Ursul a herv! a de angustia. 

59. lbid. 
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Dieron las 12 del d{a y lois equipos salieron a la cancha entn~ un 

tuml\l to d~ apl a.usos. Problemas en el audio del Azteca no fueron 

limitantes poro1Je la multitud Oe~carga su ncic1onal1sma, cien mil 

gargant~s henchid~!:'. de Pmoritin E?ntoni\ron a. su maner¿, eJ 111mno 

naci c•nal. La multitLtd recl1per~b~ ~u nombre. ·redes de pie y tie 

cara al cielo. Termin6 el himno iViva M~x1co 1 Viva, ÍVJ 'ª rlugo• 

Los 11 cuetes" se dejaron oir, el estadía era un inmenso mar 

trie.el or. Era una multitL1d que explotaba una y otra vez para. 

aplaudir a los suyos y chiflar a los rivales." (60) Finalmente 

el equipo tri col ar gan6 y 1 a gente se desbord6 como una nube 

descarga sus aguas. 

11La llLtvia es la masa en el instante de 9l1 descRrga. y por 

tanto, senala tamb1~n su desintegraci6n. Las nubes, de las que 

nace, se entregan en la 1 luvié\: las gotas caen porque ya no 

pueden permca.necer juntas, y a(1n no está claro si volverán a 

reunirse y c6mo." (61) La forma en que se produce la descargQ, 

se puede ejemplificar asfs 11 una nube demasiado pesada se parte 

por medio. V cae en trozo~ ~l mar. Otras nubes, 11 enas de 

p6.rpura, alumbran y r1,gen y despu~s se oscurecen ldgubremente; lc::1 

nube, vac{a de exh~laciones, se enegrece. y es un carb6n apagado. 

Unos sacos de lluvia revientan en niebla. Aquf, una hoguera en 

donde 11 ueve¡ al 1 &, una onda de la que se desprende una 

llamf\rada. Las blancuras de la mar bajo el aguacero iluminan 

60. Roc!o Eivir?. a., 11 El estadio hervfa de angustia", l;~t€:!JH.Qr:., 
p. 2-0. 

61. ElfAs Canett;, ~!á! ~ pgQ~t. p. 58. 
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l ont i'\nanz as sorprP.ndE'nte~1 se di v1 sa la deformac16n de unas 

espesuras por donde vagan algunas imágenes. Monstruosos ombligos 

horadan las nubes. Giran unos vapores; piruetean las olas .• las 

n'yades ebrias van r'Odando; a lo leJOS, el mar, macizo y muelle, 

5e agita sin desplazarse¡ todo es l !vida. de esa palldez brotan 

gritos desesperados. En el fondo de la oscuridad lnaccesiblt:!', se 

estremecen grandes haces de sombr~s. Hay paroxismos momentáneo~. 

El rumor se convierte en tumulto, lo mismo que la ola se 

convierte en marejada. El hori1onte, superposici6n confusa de 

oleadas, oscilaci6n infinita, murmura quedamente y de continuo1 

C?stellan singularmentP en lal arrebatos de fragora creerfase oir 

estornudar a unas hidras. Se prodL\Cen soplos frfos, y !Llego, 

calientes. La trepidaci6n del mar anuncia un espanto que le teme 

todo, Jnqui etud. Angustia. Terror profundo de 1 es aguas". (62' 

La mLtltitud se integra, se fusiona durante el encuentrtJJ se 

introducen \.In recinto donde reina un estado de igualdad y 

disfrutan intensamente cada momento. Pero una vez terminado el 

encuentro, no se sabe si se vol ver ~n a ver, d6nde y baJo qui? 

e 1 rcunstanci as. Es decir, '5e produce la desintegración, que 

viene como lluvia. 

4.2.3 El r!o: direccional1dad, vanidad. 

11 El r{o est~ al\!, Integro~ con su hufda sin fin, con su 
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profundidad, con su espejo cambiante y que todo cambia." \b3> 

No ae prC1p~ga como el fuego, ni ti ene la magnitud del mar, 

su caracterf~tica es la direccionalidad. 

El rfo, como la masa, presenta lim1tantes, el ef;,t' regido 

por un ca1..1ce, que s6Jo circ\.m!!>tancias espec1ales le nar&n 

desbordarsP.; ell~, en un estadio est' restr1ng1da por el n6mero 

de participantes en la fiesta, adem&s, cada individuo que haya 

entrado con boleto, tiene un lugar espec(f1co, no otro. Pero la 

multitud como el rlo presenta una direcc16n que parece 

inagotable, El espect&.cl.llo, que ofrece el estadio minutes antes 

del enct1entro o minutos despu~s. ríos de gente canalizados por 

las rampas, que suben y bajein en r.stamp1da. El r{o al igual que 

la masa, es vanidoso, se exhibe. Desean hacer patente su. fuerza, 

la cual presentan a los deml\s con la presencia de un ilUJO 

r~pido, trepidante y entusiasta. 

El r!o al igual que la masa, grit&, tiene voz, canalizada 

pur otra~, pero voz al fin. 

4.3 El vientos voz, eco. 

11 Es invisible .•• , su inten5idad cambia y con ella 5\.\ voz." (b4J 

No es visible pero genera movimiento a las nubes. ola9, hierbas, 

63. Gast6n Bachel~rd, 5! 29~ª ~ lQ~ ~~~ng~, p. 133. 
64, El!as Canetti, tl!~~ ~~º~~e, p.02. 
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etc. Ti ene muchas forma'3 de mAni festacl 6nt desde una suave br1 Sé\ 

hasta un hurac~n. 

Sori las multitL1des que como el viento generan mov1m1ento a 

trav~s de la presión provocada por sus alaridos. Es el dpoyu 

const~nte de lo~ fanSticos, una~ veces agresivo, otras más 

me'3urado 

1'El aire produce un ruido selvático. No se d1 sttngue, y se 

oyen cabalgadas." (65) 

Son dos porr 85 que presas de la emoc i 6n 1 gritan al mismo 

tiempo cuando salen los dos equipos al terreno de Juego. Son 

alaridos qup no se diiatinguen con claridad, pero se oyen. 

Los vientos, u¿oe dÓncte vienen? De lo inconmensurable. Sus 

envergaduri"11> necesitan el di &metro del abismo. Su5- a.las 

de!mesL\radas precisan el retroceso indefinido de las soledades. 

El Atl,ntico, el Patffico, esas vastas extensiones azulesa eso es 

1 o que 1 es P!I> propio. Las ensombrecen. Vuelan por ellas en 

bandadas ••• EstAn ahf hoscamente. Premeditan desastres. Su tarea 

con~1~te en hinch~r efímera y eternamente las aguas. Se ignora lo 

que pueden. y se desconoce 1 o que pretenden." (66> 

Es la multitud y su anhelo de crecimiento, qu~ a todo 

65. 'ltctor Hugo, op. cit., p. 33q. 
66. lb! d •• p. 338. 
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aficionado invade, lo ase y lo transforma en un lapso corto pero 

tiln en~rgico y vig["'lroso que parece tornarlo eterno. Nunca se 

sabe- hi?.st,;i: dónde 1 J PgarAn las e>epresi ones de 1 a masa. 

Tambi~n, 11 podrfei deciriise que el viento furioso es el símbolo 

de la c6lera nura, de la c6lera !!ln obJeto, sin pretexto". <671 

La mlll ti tud al ingresar a un estadio es sometida 

inmediatamente a un enfrentamiento, ella est~ allí para apoyar a 

un h6rae, ella es parte esencial del duelo y a la mayor 

pr""ovocacl6n estal 1 RrA, puede darse por cualquier 

circunstancia: errores en el arbitraje, problemas en la tActica 

de juego, etc. 

"El bosque y el mRr transformados por la tempestad 

sobrecargan a veces la imagen dinAmica simple del huracAn. Con el 

aire violento podemos captar la furia elemental, la que es todo 

movimiento y nada mlls que movimiento". <68> 

Esa barrA argentina que jamtfs estuvo qui eta en los 

encuentros de su escuadra. Y que gritaban en el partido contra 

Ingl Aterras El que deje de brincar es ingléos As! todo el 

encuentro la multitud estuvo en constante movimiento. 

LA c61 erA es el vi en to en e)( Ceso. En al tamar·, 11 P.l semblante 

de los viejos marinos tiene un aire de sl?veridad que nace de la 

67. Gastan B~chelard, S! ª1~€ ~ lQ~ ~~~DQ§, p. 278. 
68. !bid. 
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c6lera secreta d~ l~ espera. 

RepentinamP.nteo, ge oye un gran murmullo confuso. Hay una 

especie de diAlogo misterinso en el espacio. 

No se ve nada. 

Fl pi~lRgr. permanece impasihle. 

l'!o obetante'J el ruir1o crece, aumenta, se eleva. El d1&Jogo se 

acentda. 

Ha',' alguien detr~s c1P.l horizonte. 

Alguien terrible que e~ el viento. 

El viento, es decir, esa plebe de titanes que nosotros llamamos 

1 os Soplos. 

La inmensa chusma de las !Sombras." (b9) 

El aficionado es transformado por la tempestad 

multitL,dinari a. Abajo hay campeones que mueven el marcador con 

5US anotaciones. Los n6meros van a favor o en contra. Son cambios 

repentinos. pero estA circLmstancia es lo que hace esencialmente 

dinAmica a la masa. 11 El viento se e>ccita y se desanima. Grita y 

se queja. 11 (70) La multitud deportiva pasa dl!'l bwtasis del gol a 

la tristeza de la derrota. 

11 La vasta perturbacibn de las soledades tiene una gama, 

crescendo temible: el chubasco, la r&faga, el temporal, la 

69. Víctor Hugo, op. cit., pp. 337-338. 
70. Gast6n Bachelard, g! ªle~ ~ 12~ ~~~QQ~, p. 284. 
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tormenta, la tempPst~d, la tromba1 las 5iete cuerdas de Ja lira 

de lo!!:' vtentn1=-. las sietP nrit~~ del 2'1bismo. El cielo. el mar, Lt'1C:. 

esf~rat pasa un hAl1to y ya no hay nada de eso~ todu s~ lló 

convertido etn fur1~ y confusi6n.,. Corren los vientos, vuelan, se 

nbi'teri, ~esfln, vlte)ven a empe2ar, planean, silban, mugen, ríen' 

fren~t1cos. le.sr:ivos, desenfrenados, se instalan sobre lct. ala 

1r~~cible." C71>. 

LE\ multitud se sumerge en un vaiv~n de emociones. Sus 

descargas so~ muchas y variadas. Se angustia cuando tiene un 

marcador en ~entra. Se violenta ante la concreci6n de la 

ad ... ersidad: el gol coniseguido en el Oltimo minuto del partido, 

por el equipo contrario. Todo ha terminado. 

G. d>AnnL1t12iC1 r\firmA1 "y el viento era como el pesar de lo 

que ya no e$ 1 era como la ansiedad de las criaturas no formadas 

a!m, cargr-ct~s de rec:uerdos. henchidas de presagi o5, compuesto de 

al mas desgarradl's y a.las i n6ti l Ps." (72) 

Fl1e cuando Schumacher det1.1vo los penal ti es de Ser vi n y 

Oui rarte. Los aficionados cabizbajos fueron desalojando el 

est~rti.o en Hcmterrry. Era todo lo que pudo ser, erl'I el anne.lo 

perdido, la ensoNaci6n nunc~ concretada, era haber ansiado el 

t!'"ilJt"fC' y temer la derrota. Era l\Ot\ mllltitud desgarrada, herida, 

que lo 6nico que retiene hoy es un mundo de recuerdos ••• 

71,. Vfctor Hugo. op. cit., p. 34(,. 
72. Gaist~n Bachelard, SL ~te~ ~ ~g~ ~~gQQ~, p. 6. 
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Asir.iismo t:enemoc¡ que "las banderas son evidentement.e viento, 

se ·~'z¡len riP ~l t'li!'rE\ sef'1f'lar el aire que estt\ sobre ellos, como 

~qyo propio. <73) 

El P.~t~dio Azteca y el Un1vers1tar10 de Monterrey se 

poblaron de bandera tricolores durante lo5 juegos de México. El 

viento era suyo, Mientras que las porras e'3panola y brasileña, se 

caracterizaron por izar sobre '3US brazos los emblemas patrios m&~ 

grande~ de todo el mundial. De sus banderas 9e dijo que 

prObi"bl emente eri'ln 1 as mAs grande~ del mundo. Adem~s en un duelo 

cualquiera, la bandera repre!'>enta la esencia. del h6roe y mito. 

por lo tanto el viento ondeando la bandera represent~ para la 

ma!5a, multiplir.idl'lld. esa bandera tan suya es un ente más, pero 

adem¡s, el m&s sagrado de todos¡ es la presencia de ese todo -

su campe6n - ra26n por 1 a cual est~ presente. enarbol Andol o y 

m~ni festando su i\fecto y entrega al h~roe. 

En suma, "el hálito lo absorbe todo". <74> La multitud lo 

admite todo, cualquier circunstancia la absorbe. es el gran 

torbellino que todo lo acepta y todo lo invade. Esto ee, el 

viento e~ el espacio de su alarido. 

73. Elf~s Cer.ettl, tl~~~ ~ QQQ~~' p. 82. 
74. Gast6n Bachelard, sl ªic~ ~ lg~ ~Y~Og~, p. 294. 
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2a. Parte 

.. Jmage of mine, are you just a myth., 

Ai•ing fer the stars and t need to exist 

singing your life to its final bar 

sta9ing all lhe scenes to avoid who you are 

ldol of mine wi 11 yOl.1 lead me on? 

build far me the dreams that I'm longing to own 

ma.ke mP. secure - be my fallacy 

you are all my world if fer only today 

And l i ve fer evermore ...... 

He roes call fer you! 

Legend to feed ruy heart. and soul 

heraes 1 cry f or you 

1 egend wi 11 bl eed your heart and scul 0 
( 1 > 

1. Susan Hoover, uHeroes", interpretada por Camel, lb!: §iog}.~ 
Ed~~Q~,°disco de larga duraci6n, lado 1, pista 3. 
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Lo9 héroes de mil batallas son una constante en la historia del 

hombre, es sobre esta plataforma ~orno SP han forjado los grandes 

acontecimientos. 

Se retomark la &pica para el estudio del mito porque esta 

forma literaria, al igual que otros g~neros 11
••• prolongan en 

otro plano y con otros fines la narractÓn mitolÓgica. En ambos 

casos se trata de contar una historia significativa, de relatar 

una serie de acontecimientos dram6ticos que tuvieron lugar en un 

pasado mas o menos fabuloso". <2> Es a través de este gfmero-

tambi!n en la novela- como la sociedad moderna plasma los mitos y 

cuentos de 1 as sociedades tradici anales y populares. 

Incluso, "Diflciliuani:.e se puE:!'de conct!bir a un !:ier humdno que 

no sienta la fascinaci~>n del 11 relato 11
, de la narract6n de 

acontecimientos significativos, de lo que ha sucedido a hombres 

provistos "de la doble realidad" de los personajes literarios 

<que a la vez reflejan la realidad histbrica y sicol6g!ca de los 

miembros de la sociedad moderna y disponen del poder mÁgico de 

una creact6n imaginaria>". <3> 

El relato ~pico coincide con la ceremonia futbolistica 

porque se aparta del tiempo hist6rico y personal para sumergirse 

en un tiempo fabulo!!O y tr;.nshistbrico, esto es mítico. CLtando 

2. Mtrce~ Eliade, ~1!9 y 8~~!!~!~, p. 198. 
3. !bid •• p. 199. 
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se lee egte g~1iero, el lector es c.onduc.ido a un mundo y tiempo 

imaginarios, y en el que cada mito tiene 5us períodos rituales 

especificas y exclusivos. 

Se utilizarJi la figura de Rodrigo Diaz de Vivar, ilustrada 

en el e9~ID~ º~! tl!g GiQ, para establecer una analogia con el tema 

que nos ocupa: los campeones. La selecci6n de e&te personaje, 

entre muchos otros, tiene un motivo convencional, razon par la 

cual no se pone en tela de juicio la heroicidad de otros. 

Hablar de un por qu~ as remitirse a la po&tica de la 

ensol'laci l:in manejada por Gn5tbn Bachelard, quien abre la 

po5ibilidad de teorizar a partir de una analogía pobtica. 

Ahora bien, héroes míticas, en el sentido de personajes 

vivos y Bagrado91 los hay en todas las gociedadesJ recurrir a la 

prettencia del Ruy Díaz "el lidiador ilustre~, es porque su 

actuacibn e imagen es la visi6n mhs prbxima a lo que encarna hoy 

en d!a al campebn. Cada cual, visto en gu tiempo y su espacio, 

ilustran para su sociedad al hbroe. Las batallas campales de a~ 

Edad Media, tienen su continum en un evento deportivo como el 

futbol. iv qué mejor referencia de un luchador, como Ruy Dfaz de 

Vivar, ~l Cid Campeador, que quiere decir batallador! 

El Cid, "es producto del esplendor que comunica la intuici6n 

pc~tica y la claridad intellctiva de la historia. S61o en EspaNa 

podemos observar e9ta coincidencia entre realidad y ficci6n1 esta 

trabazón Íntima entre las palpitantes circunstancias vitale5 no 
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creadas por el poeta, y los metaf6ricos esplendores luminosos y 

relampagueante5 de la fantasía.<4> 

El Poema del Mio Cid, es cercano a nuestro objeto de estudio 

por su ºaspiraci6n esencial a aproximar la poesla y la verdad 

histórica ••• la venerable figura de nuestro h'roe we retoma del 

retablo hist6rico gin drrancarla, sin violencia alguna y se 

planta en la mitad miBma del metaforizar po~tico. V asl se 

explica todoa loa contemporAneos del héroe que escuchan, tal vez 

aOn en vida del guerrero, alguno9 trozos, por lo menos, de su 

quehacer vital no pueden admitir un Cid ni del todo pobtico, ni 

absolutamente histbrico 11
• <5> 

En el deport~, a un hl:rot:! se le denoulina c:arnp~:on. El 

reconocido, el notable, el importante, el interesante es para la 

porras el camp~on con corona o ~in ella. 

4. Amancio BolaNo e Isla, en el prbtogo de An6nimo, E9§m! g~L ~lg 
~a.e. P· rx. 

5. Ibid., p. XIV. 
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1. EL MITO EN EL FUTBOL 

11 ioh Campeador, el que en buena hora c1f'16 su espada!"(b) 

Hablar de los mitos del futbol y específicamente del Mundial 86, 

es entablar una pJÁtica que verse sobre el mito vivo, aquel que 

evoca a las sociedade~ arcaica~ donde el mito era historia 

verdadera, sagrada y altamente significativa. Los mitos se 

reviven a trav~s de un r1 tual y '-ste es con&iderado como tal, si 

se reactualiza. 

11 La maf'lana de un encuentro importante, 1 os miembros de· 1 a 

tribu se levantan con una mezcla familiar de emocionada 

retornar"'n a casa euf6ricos o cabi=bajos. 

Al veeti rse para ir al part 1 do muchos de el 1 os ponen buen 

cuidado en no olvidar la mascota especial, el amuleto, el 

talism&n o la prenda de la suerte que 5iempre llevan al estadio 

para propiciar el 'xito de su equipo. Es posible que bromeen a 

prop6sito da este h'bito, pero se sentirán incbmodos si no lo 

rospetasen. 

Mds tarde cuando se encaminan hacia el terrltorio 3agrado y 

empiezan a reunirse con su5 am1goa1 aurge la reiterada seguridad 

6. Ibid., p. 9, serie 5, v. 41. 
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d .. Ql\f" hoy van • gi'fti.\f' 1 a ;:erteza de que van a apl ast;u· al 

enemigo, la confianza, la total confianza en que &ste serÁ 

arrasado. CuBlqu1er necio que sugj era lo contrario es 

r'pi da.mente reducido al s1lenc10, pues ha 11 egado el momento en 

que la hech1cerÍ~ tribaJ empie?a a adquirir su jnfluJo. Incluso 

habli\r de li' pos1tiilidad de una derrota puede traer mala suerte. 

Los dioses se enfurecer/an ante tal muestra de deslealtad. 11 <?> 

En Lm partJdo de futbol estl:.n los h¿roes o semidioses, 

protagonistas del mito. Una porra los aclamarÁ, admirarÁ, otra 

discut i rÁ su val fa. Esto sucede porque, 11
• • • lo que se considera 

(historia verdadera~ en una tribu puede convertirse en ,..historia 

falsa"l en la tribu vecina. La fctesmitificación~ es un proceso 

atestiguado ya en 1 os estadios arct!ii cos de 1 a cultura 11
• <8> 

Este ~enbmeno nparece en e Ada encL1entro por parte de 1 as 

porras que asisten al estadio. 

l. 1 El rito 

El rito es la evocacibn, la re-actualizacibn de un mito. 

Entre los hÍ?roes, la superstici6n es parte importante del ritual. 

Asi, "el per!odo m's 1ntenso de actividad SL!perstic:iosa es el 

momento que precede inmediatamente al comienzo del encuentro, De 

7. Oesmond Morris, El g~~Qr!~ ~gy, p. 65. 
a. Mircea Eliade, oP: cit., p. 216. 
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cien supersticiones futbolÍsticas seleccionadas al azar. no menos 

del 407. se oficiaban en los ~estuarios, donde la tensibn alcanza 

su punta ctilminante. Muchos ot1·os conjuros de "buena suerte" se 

efec.tLt~ban en el tr~y'ecto hacia el CC\mpo, en el tÍmel que lleva 

al terrena de juego o en el césped mismo ••• 11 (9) 

1.1.1 olas antes del encuentro. 

el proceso m~gico se inicia incluso antes, en los dÍas que 

preceden al partido, cuando la preparacibn para la gran prueba 

comienza a producir su impacto. Un Jugador se estÁ deJando un 

bigote talismÁnico, otro una barba protectora. El equipo que 

debe deS»plazarse insiste en pernoctar en un hotel de buena suerte 

y no en uno que anteiormente se rebeló infortunado. Un miembro 

del equipo hd guardado en su bolsa de viaje un objeto de plata de 

buen agt\ero, otro debe transportar la bolsa de un c:ompaf'\ero en 

lugar de la suya, otros varios empacRn y desempacan 

minuciosamente sus pertenencias en un orden rlgido que no puede 

violarse. Un equipo entero tiene que jugar un recorrido de golf 

en un campo concreto o sufrir las angustiosas consecuen-

etas ••• 11 (10) 

Adem's todos los objetos personales que los hhroes portan, 

la medalla, la cadena que le obsequib un fanhtico de toda la ~ida 

9. Desmond Morris, op.cit., p. 116. 
10. !bid. 
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aquel dla de una gran victoria, la pata de conejo, etc. 

1.1.2 En lo~ vestidores. 

Los jugadore5 siempre tienen alguna acci6n ceremonial que 

ejecutan antes del partido. Cada uno tiene su rito por cumplir 

ante5 de salir al terreno de juego. 

11 Al gunos futbolistas tienen que entrar en 109 vestuarios de 

un modo particular. Uno tiene que ser el 61timo para eludir la 

mala suerteJ otro siempre entra por la entrada del cuarto de 

materiales en lugar de hacerlo por la puerta principal; es 

preciso que un tercero se encuentre dentro, completamente vestido 

con ropa de deporte-, exactamente tl•arenta minutos antes de que 

comience el partido) un cuarto, en fin, siempre Zie sient.:i en la 

misma e~quina; y a6n queda el que estrecha la mano de todos eus 

compatlero!> antes de salir al campo pues de lo contrario la 

calidad de su Juego ~er' inferior a lo habitual.''(11> 

1,1.3 En el terreno de juega 

Muchas futbolistas hacen su ingreso a la cancha, tocando 

ritualmnte el pasto, otros se persignan segÓn la tradiciÓn 

cat61 t c:a. ''Sin exce9ivo decoro, uno se $aca el chicl~ de la 

boca, hace con el una bnlit,i. y lo lanza lejos de una patada. 

11...,. 
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JugarA mal si deja de ejecutar este rito. Otro jugador tiene que 

ser el primero en tirar al puerta eri el per Í odo de 

precalentam1ento, y el port~ro nu s.:: at..1 t=verÁ a parur ~l disparo, 

aunque sólo sea un simple ejercicio, porque de lo contrario su 

compaf'1cro tendrh una actuac1bn mLL)" pobre. Otro se esth quitando 

las botas y se las vuelve a pon&r, y un hombre est§ besando los 

po3tes de la porterf a. Un guardameta coloca meticulosamente su 

pequetia bolsa de accesorios cm el lado derecho del portal que 

def ! ende. S1 accidentalmente la coloca en otro lado, o si 

alguien la mueve ser~ incapaz de realizar sus <paradas 

mágicas>." 112> 

1.2 LO!& preparativos de un campe6n y sus seguidores 

<Decid al ·Campeador -que Dios os guarde de todo mal> <131 

En una batalla en Valencia. 

11 Las tiendas estÁn izada~, comienza a c:larear, 

loa tambores 5uenan con redohles continuados; 

El Cid 5e alegra y exclama1<ihoy va a ser un gran dfa!> 

Su mujer tiene mucho miedo, parece que el coraz6n va a 

lo mi~mo sucede a las dainas y a su5 dos hijasl 

jamls en ~u vid~ hnb~an ~entido mh~ miedo. 

Tombse lA barba el buen Cid Campeador 

12. lbld., p. 118. 
13. An6n1mo, op. cit., p. 89• serie 83, v. 1407. 
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y dijo1 "no tengai5 miedo~ pue~ todo va a redundar 

~antes de quince dl~s, s1 Dios ql&lere~ 

-'estos tambores set· ~r1 nue:lros; 

en nuestro 
CprC•'1echo; 

'-1 oE tr"er·~ri arite vuei;;tros OJOS y ver~i s c6mo estÁn hechos, 

\'.de!-pubs ser~n propiedad del obispo don Jer6n1mo 

1,para que los cuelgue en lil iglesiC\ de Santa Maria, Madre de 

COios.">: 
Tal era el voto que el Cid habla hecho. 

Con estas palabra~ se alegran las damas y van perdiendo el miedo. 

Los mof""OS marroquf es montan a caballo con presteza 

y entran por la huerta denodadamente. 11 t14> 

En el primer Juego de H'xico en el Mundial 1q861 

"El dla amanec:i6 nublado, ceni20 y lluvioso en varias parte: de 

la ciudad. No parecl a una maf'1ana de futbe>l en H~xi co. Pero a 

medida que fueron pdso:\ndo las horas el cielo se despej6. San 

Isidro Lab1-ador hizo su presenci~ en el sur de la ciudad para 

poner la temperatura a 27 grado12- c:entÍ9rados y 48 por ciento de 

humedad. 

Entonce:. fue cuando la porra 11 eg6 al estadio sudando de 

miedo, era el primero de los momentos cumbre de la escuadra 

me:c 1 cana. El grito de ME-X!-CO, ME-Xl-CO, ME-Xl-CO, fund{a el 

recinto sagrado del futbol nacional. Todos eran uno: la llamada 

14. tbid., pp. 101··1\13, serie qi. "..,· 1657-1672. 
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muchedumbre que é\nhel aba el kxtasi s de 1 a victoria. Uno a uno se 

iban contagiando. Minutos 'Antes del partido es el momento en que 

14 incertidumbre acoge a la porra que grita cada vez más. Nadie 

podla opinar sobre la contienda, y dados los resultados obtenidos 

los d1as anteriores, ya nn se podÍa esperar mucho de los e:-tpertos 

ni de l i'.S. comp1..1tador as.. El coso de Santa Ursula hervía de 

angustia. La gente ya estaba adentro y todos eran iguales, pero 

ataviados con diferentes colores1 blancos, verdeü o rojos. 

Dieron las 12 y los equipos salieron a la cancha entre un 

cero de aplausor:. y rechiflas. El anuncio del Himno Nac l onal 

cohe~ionÓ dÓn mÁs a los porristns, y es que pocas fibras son rnÁs 

sensibles que las del nacionalismo. Problemas en el audio del 

E&tadio Azteca no fueron limitantes para que la m1 . ..1ltitud se 

eMpresdra, cien mil gargantas henchidas de emoción entonaron a su 

mdnErR el ca.nto patrio. La gente recupera.ba su nombr·e. Todos de 

pie y de cara al cielo, cantaban y rogaban a éste, "que hoy, sblo 

hoy, el cuadro mexicano ganara 11
• Nadie lo dijo pero todos lo 

pE?nSL\ron. Termin~ el himno y iviva M~xico!, ~Viva!, jviva Hugo! 

iviva! Los cuetes se dejaron oir, el escenario era un inmenso 

mar tricolor. Todos iban perfectamente uniformados. Algo en su 

vErStimenta tenia los tintes de la bandera. Era un pltblico que 

explotaba repetida5 veces para apoyar a los suyos y abuchear a 
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los ~ivales.~<15) 

Todas l~s Formas anteriormente menc1onadas de euperstici6n 

no significan de hecho, que exista una relación sobrenatural 

entre \os ritos y el marcador de un partido pera 11 si ellos est'n 

convencidos de que sus e)~trarros actos ayudar'3n a jugar mejor, as{ 

serh en efecto, 
, 

por 1 a sencl 11 a razbn de que los ritos 

contribuir~n a mitigar sus inquietudes y a prestarles mayor 

confianza en sl mi$mos. Una mayor fe en las aptitudes propias es 

11. menudo la lani ca cosa que separa a los ganadores dt;i los 

perdedores en competiciones por lo dem's muy eqi1ilibradas. 

Por este motiva- la super~ticiÓn serÁ 9iempre algo cam&n en 

la muy ar,-ie~gada ocupd.ciÓn del deporte, del mismo modo que lo 

era er1 las tribus humanas primitivas, donde la totalidad de la 

existencia estaba saturada de riesgos y peligros y donde naci~ el 

pensamiento m~gic:o. 11 <16) 

Ahora bien, lo importante del evento futbol{stico, aaÍ como 

de todo mito es captar el sentido de estas conductas 

extral'1as, comprender su causa y la jl\stificnci6n de sus excesos. 

Pues comprender equivale a reconocer} os en tanto que hechos 

humanos, hechos de cultura, creac:i6n del esplritu -y no irrupct6n 

patológica de instintos, bestialidad o infantili15mo-". (17> 

15. Recio Elvira a., 11 El esta~io t1er·Jia de angustia'' ~~~g!!igr, 
p. 2-0. 

16. Desmond Morr1s 1 op. cit., p. 11q. 
17. Mircea E!idde, op. cit., PP• 9-10. 
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Asl pues, al n'llto 11 es una realidad cultural extremi\damente 

compleja, que puede abordarse e interpretarse en persp~ctivas 

m6ttiples y complementarias ••• AdemÁs,el mito cuenta una historia 

sagrada, regularmente acerca de los orÍgenes, ••• el mito cuenta 

cómo graci~s a las hazafras de los seres sobrena-t:ural•es un~ 

realidad ha venido a le e~istencia. 11 lt8> 

Pertinente pa~ece reiterar que los protagonistas de los 

mitos son seres ~obrenaturales, los cuales son reconocidos por lo 

realiz~do desde sus comienzo~. Los campeones son los personajes 

del mito futbollstico y ademÁs son los generadores de las 

grand~s épocas de los equlpos1 Lev Yashln, Alfredo Di Stefano, 

Eusebio, Nazzolé\, Pushas~ Bobby Chi\rlton, Pel~, Dino Zoff, 

Ct""ut f f, Seckenbauer, Maradona. Pl at i ni, Li necker, Butraguerro, 

Hugo SAnchez, y por supue'!Sto muchos mÁs. 

Por otra par·te se tiene que, ºEn un important~ aspecto es 

indudable la signiflcaci6n religiosé\ de los eventos 

futbolÍstlcos... Al igual que una reuni6n religiosa, el partido 

de futbol no s6lo congrega a un amplio grupo de conciudadanos en 

unll nll..1lt1tud visible., !!tno que Jos asocia con una c:reenc::ia ccm6n 

y fuertemente mantenida: ya no se trata de creer en una 

convicci6n sino ~n un equipo. Puede pensarse que es una 

18, !bid •• p. 12. 
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sustltucl6n pobre y vista en términos de fllosofla de grupo puede 

parecer tal, pero no e5 en otros sentidos. Para los jÓvenes 

entusiastas... es una e:<periencia cumbre que les ofrece una 

oportunidad 6nica de manifestar mediante colores y emblemas, 

cantos y vítores su presencia en la comunidad y su creencia 

comp.!\rtida en una causa com6n. El hecho de que esta causa no sea 

m~s que el ~xito del equipo local, en lugar de una b6squeda mÁs 

elevadl!. y grandioea de ideales polÍi;.icos o religioBos ••• 11 <19> no 

le priva de manera alguna de su valor mitico. 

iq. Desmond Morris, op. cit., p. 1q. 
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2. CONDICIONES DEL MITO. 

Se ti ene que el mi to es una hi gtori a sagrada y por 1 o tanto 

verdadera, puesto que se remite a realidades. Los campeones para 

1 a porra son 1 o m'-a real que existe, ya que su9 hazatiil'3 son 

medtbles, contables. El triunfo de un campebn es verificable, 

ali f estÁn los gol es. Cuando el campeón '"' derrotado, ee habla 

entonces de lo posible mAs no de lo probable. Entonces comentan: 

"isi hubiera entrado ase bal6n que pegb en el poste, los 

acabamos! 

Así pues, ewi&t~n dos condiciones esenciales del mito que a 

continuaci~n !hl iiátialan1 

2.1 Historia& verdaderas en torno al origen del mundo. 

Son historias verdaderas, aquéllas que hablan del origen del 

mundo y 9US proptagonlstag son seres sobrenaturales. Los mitos 

BDn considerados totalmente v~rdaderos, porque se refiaren a 

realidades y sagrados, porque aon realizados por seres como los 

ya mencionados. 

En el evento deportivo, el origen es la lucha eterna por el 

dominio sabre el contrincante. El encuentro es la evacaci6n de 

una batalla. A~f tenemos, es incontestable que existe un 

elemento b&Íico en cadA encuentro del futbol. y que ello agrega 

tambi~n, in~vitablemente, emocibn al lance. E5 precino conocer 
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que al final del partido hay un ganador y un perdedor, ••• Cloque 

nosJ ht'ii:'P refert"'nc:iR <"1 ~imboli~mo de un:i b~tal\~."<20> 

2.2 En las aventures los héroes retil1zan hazanas notables. 

En el mito se narran aventuras de héroes, salvador-es del 

pueblo, realizador;sde haz"Nas notables y beneficiosas. En sus 

apariciones, los h'roes demuestran que tienen part1cipaciÓn 

dlvina. Por eso son c9paces de semejantes logros. Las historia& 

de los campeones, san invariablemente acontecimiento5 increÍblcs. 

Es vi tal tener presente que el 1 os tfáO evi taóo el caos m6x i mot 1 a 

derrota. 

20, 1010., p. lib. 
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3, ESTRUCTURA DEL HEROE 

Todos los pueblos, indistintamente del lugar y del tiempo dende 

se desarrollan, manifjestan una creencia en la promesa de 

' sal vac16n, la cual 5e lleva a cabo a traves de la competencia de 

h~roes. Son el 1 os qui eneos deben c.umpl ir una mi si 6n1 salvar a 1 as 

multitudes del desastre y que en el bmbito deportivo ser{a la 

derrota. 

El Cid sale de Castilla, a partir de entonces su destino serÁ 

otro •.. 

LG: enemigos del Cid ponen en su contra al rey Alfonso, por 

envidia, y ~~te lo destierra. ºEl Cid convoca a sus vasallos1 

~&tos se destierran con &i ••. Adi6s del c;d a Vivar. 

CEnvi6 a buscar parientes y vasallos, y les cont6 como el rey 

1 e mandaba salir de toda su ti erra, y no le daba de plazo 

mÁs de nueve dfas, y que quería saber quienes de ellos querían 

irse con é1 y quienes preferirÍan quedarseJ. 

<y a los que conmigo fuereis que Dios os lo pague 

<y de los que aquf quedareis quiero despedirme como amigo>. 

Entonces hab16 Alvar F~~ez su primo hermano> 

<con vos iremos, Cid, por yermos y poblados, 

<Jamás os fdltaremos mientras estemos sanos 

-c:on vos compat"t1remos las mulaa y los caballos 

<y los haberes y los pahos, 

<siempre os serv1remos como leales vasallos.) 

Entonce~ otorgaron todos cuanto dijera don Al~aro. 
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Hucno a1Jradec16 mio C1d cuanto alll se había hablado ••• 

Mio Cid salib de Vivar. dirigiéndose a Burgos 

deJando a~i su~ pal ac.I. os yermos y deshabitados ... 11 <21> 

Al Sé'l 1 r de Cast l l la, se hace la promesa de sr\l va.e. i Ón. 

El Cid y sus vasallos salen de Vivar para dirigirse a Burgos. 

11 Entonc:es empiezan a espolear soltando las riendas" 

A la salida de Vivar tu vi eran la corneja por el 1 ado derecho, . 
m&..s entrando a Burgos la tuvieron por la izquierda. 

Movib mio Cid los hombros y sacudi6 la cabezal 

~ialbrici~s, Alvar FÁriez, porque somos echados de nuestra tierra~ 

i.:per"O con honra volveremos a CaBtilla> 11 <22> 

Asl. tenemos que 11 La leyenda del héroe responde a un modelo 

uni·iersal -deBde las tribus africanas a los incas peruanos, desde 

los indios norteamericanos a los griego~ ••• 11 <23> 

Hoy en d{a, para la masa, el c:ampeÓn deportivo ee 

la representac:i6n de lo Uno, lo Unico, lo Mejor. 

El jugador argentino Valdano comentaba en una entrevista por 

televisión -antes del juego contra Corea del Sur, en la primera 

fase del XIII Campeonf'to Mundial de Futbol- 1 en la que se le 

preguntabat 

21. An6nimo, op. cit., p. 5 1 serie 1, vv. 51-62. 
22. lbi d., p. 7., serie 2, vv. 10-14. 
23. \li cente Verdl,, Eui~H?!.l mi.!Q!h .. t:.i.!g~ ):'. §!.!!!QQ!..Q'2• p. 15. 
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-seo dice que el equipo coreano es uno de los m'-s veloces. 

¿cómo le harÁn ustedes para contrarrestar esto 7 

- Bueno, decia Valdano, -=e suponE- que "un ML1ndial vieneri los mhs 

hllbiles, los m~s tt?cnicos, los mlt.s veloces, es decir, "los m~s 11 1 

por eso calificaron para un evento como éste .. 

Aunado a esto, afirma Hagname, 11 para. una parte de la 

poblaci6n, los h~roes m's aut,nticos de los tiempos modernos son 

los campeones deportivos ••• 11 <24> 

Los CC'\mpeones son para la multitud deportiva, los {micos 

cuyas proe2as parecen auténticas, porque les resultan visibles y 

controlables. En Ja.final del futbol, todos los que asiistieron al 

e~tadio, o vieron el partido, fueron testigos de la forma en que 

se coror.6 campeb~ el cuadro argentino. Al alcance de todOs est1'n 

las haza.Nas logradas por los llamados campeones y sus f.xitos no 

5b!o son los .mejores ejemplos de credibilidad, sino tambi'n los 

mks aut6nt1cos. 

Por otra parte tenemo5 QLle 1 a fiesta del futbol ti ene una 

resonancia universal. Se dice que es el deporte que congrega el 

n6mero m~s alto de jugadores registrados, segÍin la FIFA 

<Federaci bn Interna.et onal de Futbol Asoci ac i 6n>, 5(1' mi 11 enes de 

indh1iduos que practican el futbol y quieren 11 llegar a ser", el 

24. Beorges -Magname, ªQfiQ!ogig Q~ ~QQC!· citado por Jean 
Mari e Brohm en §QSiQ!.~miª 129!.!!!.tª Qg! QªQgr.!~, p. 289. 
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Sin emti.:irgo, es fundamenti'lmente impactante, emoc1onante y 

atract1 ''º• tanto pl'ra los aficionados perenes, como para los que 

regularmente !'lo lo sc:in, pero que se ven involucrados en el 

remolino futbol!sttco, por las estrellas que ~ada equipo cree 

tener. Li\ b~se dP.l futbc1l profesional tiene un s6lo nombre: el 

campeón. Sin é1 no e5 posible concebir el deporte en nuestro 

tiempo, Los i del os como: Maradana, Pl ati ni, Hugo S6.nc:he:?, 

sbcrates, BLltraguef'1o 1 Ru111meniege, Fcrster, Cullemans, Pfaff, 

Sh1lton, Schumacher, Linecker, etc, fL1eron el elemento b~síco 

sobre el cual giro el Hund1~l y durante todo el evento se hablÓ 

del enfrentamiento: Maradona contra Plat1ni. 

El eslrellatG deportivo es la raz6n de ser del futbol 

profesi anal, 

El campe~n representa en primera instancia, el mejor. t~adie 

es igual /,!, El campebn vive de r~cords 1 uno y otro mhs, 

siempre superando la proe=a anterior. Es li< visualizac:ibn m~s 

clara del modelo a seguir y por lo tanto el mÁs eficiente y 

eficaz medio pera difundir la imagen del deporte como lo Uno, Lo 

Sueno~ y por supuesto, lo Mejor. El deporte vi ve por el c:ampe6n. 

Antes del Hundidl, M~xico vivfa una efervescencia futbolÍstica 

fuera de serie, por la ilusión depositada en una estrella 

nacional con reconocimiento mundial: Hugo SÁnche~. 

ºEl deporte sin sus campeones es tan inconcebible como la 
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literaturd sin sus escritores". <25) En el ~IJ.'áª-~9 Q~ gg~!:Ci.O.ª Q§. 

}_g~ ggggt:,S~rn· se afirma: 11 El caiapeÓn no sÓlo ilustra su deporte, 

sino que lo crea. ''(2bJ Y efectivamente, los astros del futbol 

muestran los nuevos estilos de Juego, las innovaciones, las 

creaciones. Son el los quienes n1arcan el tiempo en la historia 

deportiva. Las grandes épocas del futbol, las hacen las campeoneg 

y e~ asÍ como se construye la historia de este deporte. 

Todos los h~roes responden a una estructura como la 

siguiente, aunque cabe decir, que cada uno debe ser visto con 

referencia a su contexto. 

3.1 Su nacimiento. 

11 El nacimiento de l.1n h'roe ha de ser invariablemente humilde y 

mi 1 agroso." (27) 

Ruy DÍ c:iz dP Vivar no pertenecí a a la nobleza espl\f'IDl a. Los 

infantes de Carr16n hablan de ello cuando vejan y abandonan a 

las hijas del Cid, 

"LOS INFANTES DE CARRlON SE ALABAN DE SU COBARDIA. 

Los iniantes de CarriÓn las dejaron por muertas, 

para que no pudieran hablarse entres/. 

25. lbid •• p. 283. 
26. gD~~~9 9~ 99~!rin~ gg l9É g~gg~!~~, citado en lbid. 
27. Vicente Verdl1, op. cit., p. 15. 



Por lo..; montes por do caminaban, se iban alabando1 

:·va nos hpmof. vengado de nuestros cas~mi ent o&, 

<.N1 para barraganas debi6ramos tomarlas sin ser rogados, 

:..'.pLtL?S no eran iguales a nosotros para ser nuestras mujeres 

[legltimas. 

La deshonra del leÓn ast se va vengando. , .. 11 <29) 

Por su parte Pel~, el m~:d me h~roe de la mi tologÍ a 

futbolÍstica comenta acerca de estos 

"<Uuestro campo era la calle donde yo vi vi.a... y las 

porterías los dos extremos de la calle .•• Las bandas eran las 

lfneas donde hubiera habido un bordillo de haber estado la calle 

a5falt21da," Demasiado pobres p~ra comprar un ba.16n dece>nte, ,1 y 

su5 amigos solÍan coger prestado un calcetín de los tendederos, 

rellenarlo de trapos, atarlo fuertemente con un peda~o de 

cur.rda 11
• <29> 

Ante= de Pel¿, por ~upuesto que hay algunos otros, como es 

el ·caso de Stanley Matthews de Inglaterra, quien fue el primer 

Jugador al que la reina de este paÍs le cancediÓ el t{tula d" 

Sir. "Este futboli9ta fue obrero en su adolescencia, pero su 

ejemplar y prodigiosa carrera en el futbol, le permiti6 pasar a 

formar parte de la nobleza britÁnica, mediantE! la concesión de un 

20. AnÓnimo, op. cit., p. 161, serie.• 130, vv. 2754-2761. 
29. D~smond Morris, op. cit., p. 88 
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título honcrÍ+ico otorgado por la reinfl lse.bel 11. ·• <30> 

Matthews "habÍll trabajado duro pBra meJorar su habilidad 

natural con ayuda de una pelote. barata dP goma y la pared del 

Jardín. Chutar contra le pared durante horas y hacer regates 

alrededor de unas si\ las de r:ocina estratt-gicamente situadae para 

simular oponentes, fueron métodos que emple6 para ense~ar a la 

bola a obedecerle.''<31> 

El ca.so del astro argentino tambi6n sobresale: "Nadie que 

hubiera visto Diego Armando Haradona en sus primeros años, 

hubiera apostarlo por su carrera deportiva, y mucho menos que 

11 egase a ser uno de 1 os futbolistas mhs cotizad os en la tll stor i a 

del deporte. Nacido en un ambiente de humilde condiciOn 

económica, Oieguito sufria la atrofia de su pierna derecha, la 

misma con li'\ qt.te posteriormente encandilé:. a todos los aficionados 

al futbol. "<32l 

3.2 Sus primera6 actuaciones. 

11 Sus primeras actuaciones pÓblic:as darAn muestras de fuerza e 

inteligencia extraordinarias ••• 11 <33> 

30. §Df;ii:;!QIH~~is §!!!~ª! ºg !9~ !!gQQtig~, La multinacional i dad 
del futbol, tomo 2, p. 386. 

31. Desmond M:)rris, op. cit., p. 88 
32. g~~D ~nfi~l9Qg91R ~~! !~~gg!, Los inmortales <Haradone>, tomo 

14, p. 2526. 
33, Vicente Verd6, op. cit., p. 15. 
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La primera actuación que narra el eg~mª 

Dice ash 

"EL REY ALFONSO ENVIA AL CID A COBRAR LAS PARIAS DEL REY 

MORO DE SEVILLA. ESTE ES ATACADO POR EL cotmE CASTELLANO 

GARCIA ORDONEZ. EL CID, AMPARANDO AL MORO VASALLO DEL REY 

DE CASTILLA, VENCE A G. ORDONEZ EN CABRA Y LE PRENDE 

AFRENTOSAMENTE. EL CID TORMA A CASTILLA CON LAS PARIAS ••• 

Ruy olaz cuando aquello 

oy6, pensb que no estar{ a bien si ~l no fuese a atacar los, y se 

fue sobre ellos y lidib con ellos en el campo y dur6 la batalla 

[desde 

las seis de la maftana hasta el medio dla 1 y fue grande la mor

tandad que alli hubo de moros y cristianos en el campo del 

rey de Granada, y venct6los el Cid C? hÍzolos abandonar el e.am

po. E hizo preso el Cid en esta oatalla al conde Don Garcia 

OrdOrTet (y mesÓle una parte de la barbal .•• y a otr-or> mu-

chos caballeros y a tanta gente que no podr {a contarse; y 

t6volos el Cid presos tres dÍus, pasados los cuales, los libertó 

a todos. Cuando los cogiÓ prisioneros, mand6 a los suyos tomar 

riquezas y haberes que tenían ~n ~1 campo y desde allf vol-

viÓ~e el Cid c.on toda su gente y muchar; riquezas al campo de 

Al muta.miz rey de Sevi 11 !\ [y di o a ,1 y a sus moros cuanto recono

cieron que era suyo y de lo demÁs cuanto quisieron tomar. y de 
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al 1 i en ad el ante 11 amaron moros y cristianos a este Ruy DI az de Vl 

var, e-J Cid CampPador, que quiere dec1r b.:i.talladDrJ. 0 <34) 

Hay varios Jugadores dH futbol que presentan esta 

caracterlst1c:a.· Ladislac Lubc.\.:. encarna un b1..1en ejemplo. 

"A los 17 af"los d1sputb su primer partido internacional de 

futbol, encuadrado en la selección nacional de Checoslovaquia, en 

donde jugaba el que luego serla su cuNado, Oauctk. A los J9 a~os 

re~res6 a Budapest, su ciudad natal. y jugb diversos encuentros 

con el equipo de Hungr!a, de donde se fugó, por razones 

~o!!ticas 1 en 1951. Después de Jugar algJn partido en Italia, se 

afincó definitivamente en Barcelona, adquiriendo por razones 

futbolísticas, la nacionalidad espatiola. Integrado en el equipo 

nacional de E5paha, Kubala ha sido sucesivamente jugador en tres 

selecciones nacionülcs de distintos paÍses: Checosl ova.qui a, 

Hungr 1 a y Espaf'ra, hecho que hasta ahora nadie m-'.s ha 

lograda." (35> 

Otro buen ejemplo es Ferel~ P1..1skas, 11 h1 JO de un modesto 

obrero de Budapest, aJustador mecÁnico en su adolescencia y 

comandante del ejército hdngaro, merced a su habilidad 

futbodstica, disputb la final del Campeonato del Mundo de 

Futbol de 1954 en el Wakdorf de Berna, contra el equipo de 

"34. An6n1mo, op. c1t., pp. 3-5, s. serie, vv. :'6-39. 
35. gDflfl9Q~9!ª §ª!Y~! Q~ !9? Qg~Q[~g§, cit. pp. 383-384. 
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Alemania Federal. Ocho anos más tarde, convertido en millonario 

gracias a sus conocimientos futbol lsttcos, llegó a ser jugador de 

la selecci6n nacional espanola, y en Viha del Mar con el equipo 

de Espa~a jug6 el Campeonato de Mundo de 1962 en Chile. Ali{ se 

enfrentó con algunos de los jugadores brasilenos con los que ya 

habla luchado anteriormente en el Campeonato del Mundo de 

1954 ... (36) 

11 En vlsperas del Campeonato del Mundo de 1958, Pel,, un 

muchacho de 17 at1os, no habÍ a completad o todavía su formaci Ón 

flsica, aunque ya habla anticipado 5US e><traordinarias 

condiciones futbolf sticas. Para los periodistas era dificill$imo 

arranci'rle m'~ de tres palabra5 seguidas. No sabía escribiri 

solamente habÍa aprendido a firmar. Dos ahos antes hab(an 

descubierto el antiguo jugador internacional Valdemar de Brito 

Jugando en und plazd de ~u pui::blo ncd.a¡ ~ Tr·e;:; Cora.cóes, en el 

estado de Sao Paulo. Pelé 
, 

se convirtió inmediatamente en 

profesional y se integró a la selec:ciÓn brasilerra en 1958. 

Cuando apareci6 en el estadio NyA Ullevi de Gotenburgo Jugando 

como delantero centro su primer partido del Mundial contra la 

URSS quedaba lejos aquel muchacho tímido, introvertido y casi 

analfabeta. Era un chico seguro de s! mismo, alegre, rebosante de 

vitalidad, inteligente conductor de sus compaheros, determinante 

36. lb1d., P• 384. 
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en sus acciones, inspirado en sus goles y rotundo en cada 

intervencié.m. Artista y brujo a la vez. 

ser el perfecto jugador de equipo, buscando 

constantemente la colaboracibn de sus compaheros y ayudando 

decisivamente en las oc:iones colectivas de su seleccibn. Campe6n 

del Mundo en tres ocasiones (1958, 1962 y 1970) -no pudo disputar 

la final de 1962 por lesiÓn-."<371 

Maradona por su parte, "fue Campe6n irifanti l de Argentina y 

debutó en la Primera División con sólo 15 arlo,;. Todo el pai's 

hablaba ya de Haradona. La fecha exacta fue el 20 de octubre de 

1976, diez d(as antes de su décimosexto aniversario. Argentinos 

jugaba contra Talleres de cbrdoba, y toda la familia Maradona fue 

ese dla al campo para ver a Dieguito. 

51.t asc:&ncibn fue fulminante, cotiz,ndose en medio millón de 

d6lares cuando apenas tenía 17 anos. Menotti, que le habla 

~eguido los 
I I 

pasos desde que lleg~ a la cateoorla reina del 

futbol, elevó su condición de internacional: de juvenil absoluto. 

El debut de Maradona con la camiseta argentina se produjo en 

1977, ante Hungr{a. Argentina venció 5 a 1 en Buenos Aires ••• , en 

i>l Mundi10I de 1978... es del dominio pdlico que Menotti prefirió 

a •~empes, que jugaba. en el Velenc1a de Esparra, antes que a esa 

promesa todavía por madurar. 

37. !bid.' p. 426. 
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Argentina sin el nuevo fen6meno igualmenlP gan6 el Mundial 

al aNo siguiente. Maradona pasb por un momento crítico, pero 

tlenotti, con su habitual maestría le devclv1Ó l~ confian?a. En 

197q i ntetJr6 el equipo juveni 1 que se procl am6 campeón mundial en 

Tokio por todEo su campMrn de ese af~o fue elegido el mejor 

Jugador de América., gal ardOn que renovó en l 980. 11 <38> De aqu( 

s1 gu1 Ó una carrera impresionante hasta llegar a campe6n mundial 

en 1986. 

3. 3 El orguU o ser~ su debilidad. 

Lo~ h~roes son van1 doses. 01 ce Can et ti 1 el famoso colecciona 

coro::. De ellos s61o quiere escuc:h.:"1.r su nombre. Pueden estar 

mt.1ertos o con vida, o ni si quiera con vida, eso es 1ndi ferente. 

basta que sean grandes y ejercitados en corear su nombre. 11 (3q) De 

manert\ susci ntA se pt.1edP decir que a di ferenc1 a del famoso, est'-n 

el rico y el detentador del podet·. E.l primero coleciana co9as, 

esto es montones y rebahos, ya que bstos Fignifícan dínE:."ro. 11 Los 

hombre= no le interesan; le es suficiente con poder 

comprarlo~. 11 <40> El segundo, el detentador de poder, a este 

individl.10 le interesan los montones y rebC11Nos, en la medida en 

que a tra·.,.,s de éstos pueda adquirir hombres. Los individuos le 

interesan en v1 da, porque sbl o as{ 1 os pt.1ede 11 evar consigo, 

38. §[2Q g~~!~lgg~Qi~ Q~l !usgg1, cit., PP• 2528-2529. 
39. El fas CC\netti, op. cit., p. 395. 
40. !bid. 
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Argentina sin el nuevo fen6meno igL1almenlp gan6 el Mundial 

al aho siguiente. Maradona pas6 por un momento crftico, pero 

l"!enot ti, c:on su habitual maestría le devolvi6 la confianza. En 

1979 inteljr6 el equipo juveni 1 que se proclamó c.:ampeÓn mundial en 

Tokio y por tod~ su camp~~a de e~e a~o fue elegido el mejor 

;ugador tJe Am¿rica, galardÓn que renov6 en 1980." <38> 
/ 

De aqul 

~1gu1¿ una carrera impresionante ll~sta llegar a campe6n mundial 

en 1986. 

3.3 El orgullo ser& su debilidad. 

Lo~ h~roes son vanidosos. Die.E- Canetti: " el famoso colecciona 

coro:;. De ellos s61o quiere escuchRr su nombre. Pueden estar 

ml.1ertos o con vida, o ni siquiera con vida, eso es indiferente, 

basta que sean grandes y ejercí t :ldos en corear su nombre. 11 (39> De 

mane-ri\ sL1scint.a se puedt"! decir que a difer~nc1a del famoso, est'-n 

el rico y el detentador del poder. El primero cclec1ona cosas, 

esto es montones )' rebahos, ya que ~stos ~i gni f i can di nt-ro. "Los 

hombreE no 1 e J nteresan¡ le es SLlf i ciente con poder 

comprarlo~. 11 (40) El segundo, el detentador de poder, a este 

individ1.10 le interesan los montones ..,. rebat'los, en la med1da en 

que a ti·avés de ~stos pued~ adquirir hombres. Los individuos le 

interesan en v1 da, porque sblo as{ Jos pL1ede 11 evar consigo, 

38. §cªn gn~lflg~gQ1~ Qgl fuiQgl, cit., pp. 2528-2529. 
39. El fas Canetti, op. cit., p. 395. 
40. !bid. 
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Por otra parte, debido al contexto en el que 3e desenvuelve el 

Cid, el poder, 1 a r i quP-za y por supue!ito 1 a fama, van 

entrelazados, debido a lC' forma en que se media la victoria en 

este tipo de batallas. Así tenemos al Cid por el sur de Valencia: 

11 Sonando va su fama, hasta el otro lado del mar; 

contento estaba el Cid y todos sus hombres. 

por la ayuda que Dios les prestara en la victoria, 

envían avanzada durante la noche 

que 11 egan hasta Cul lera y J~t i va, 

hasta la orilla d~l mar llegan asolando tierra de moros. 

ganando Benicadell en sus salidas y entradas. 11 <41> 

Todos los campeones ~on su~cept1bles de caer en este abismo. 

''Su flanco mAs vulnerable ser~ su pecado de orgullo.~<42> Y no 

son pocos aqt.1é11 os a qui enes la fama y los coros de los seguí dore~ 

los h~n acabado, aunado a esto, e'5t~ la obsesi6n que del triunfo 

se inculca a todo deportistñ. 

Un ca~o extremo es el de George Best. "En el futbol moderno 

ewisten pocos casos de desaprovechamiento de grandes cualidades 

futbolÍsticc-.s como el de George Best, el hombre que lo tenía todo 

y lo tir6 por la ventana [sic] Aut~ntico genio del bal6n, es 

uno de 1 os poquf si mes nombres que pueden compararse dignamente 

41. An6nimo, op. cit., p. 75, serie 69, vv. 1156-1163. 
42. Vicente Verdti, op. cit., p. 15. 
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al rey Pel6. En efecto, la historia de este chico irlandás es una 

triste lección para cualquier joven con ambiciones de ser 

futbolista profesional. 

Para G&orge Best el futbol lo era todo. Y su sueho de jugar 

algÓ.n dÍa con el tlan=hester United se hizo realidad. En pocos 

a~os gan6 casi todos los t!tulos posibles. Pero en el momento 

justo, cuando Best estaba a punto de- convertirse en el verdad~ro 

número uno mundial, desperdició su gran oportunidad y se deJ6 

llevar por el dinero, el alcohol, la vida nocturna y las mujeres. 

Oes~parecerÍa durante semanas enteras mientras los directivos del 

cluo y todo el periodismo del pt-1.Ís lo buscaban. Y cuando 

reaparecf a sol/ a organi z¿w una subasta entre los reporteros para. 

ver qu16n le p<"gaba mlts una e:íclusiva sobre los detalles de su 

desparici6n. Su vida se Jlen6 de actrices, de modelos y hasta de 

ur.a "Miss Mundo". Empe26 a beber para olvidar 1 as agobiantes 

presiones que su fama le habla traido. 

A~os después, Best intentaría muchas veces rec:uoerar el 

tiempo y el futbol perdidos, pero el daho ya se habÍ a hecho y 

las heridas difiJmente se curan. Uno de los mayores jugadores del 

mundo se había perdido para el futbol. 

George Best naci6 ell un barrio humilde de Belfast, Irlanda 

del tlorte, en mayo de 1946. De nit1o escapC'ba del colegio para ir 

a Jug~r futbol en las c~lles del~ ciL•dad, y cuando tenia 15 

an-os 11 egÓ su momento decisivo al verle jugar un ojeador del 
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Hanchester United, Bob Bishop. Este llam6 enseguida al =lub e 

informó: ºHe descubierto un genio. Tiene el fÍsic:o de un palillo, 

pero es un geni 0 11
• El joven Best se fue a Old Trafford, 

m.urevill6 a los tecnicos del c:lub y, en el momento en que cumpli6 
1 , 

el m!nimo legal de 17 Ahos, firmb su primer contrato profesional. 

Cuatro meses deEpu~s hizo su d~but liguero contra el West 

Bromwisn. Semanas mÁs tarde debutó en Europa frente al Sporting 

de Lisboa. Y despu~5 de sblo 21 partidos oficiales fue convocado 

para la selección de Irlanda dul Norte. 

En la siguiente temporada ( 1964-1965)' produjo 

definitivamente el encumbramiento de Best. El Manchester United 

gan6 la Ligei y el joven e>: tremo derecho bri J lb etLn mfis que sus 

ilustres compal"leros Bobby CharJton y Denis La~1. Hacía cosas 

extraf'las, originalr?s, aparentemente imposibles. Pisaba el balón y 

porfiaba a los defensore~ rivaleo;=. con geste de torero. Y cuando 

la defensa emb~stfa, George pasabd con una pirueta y una sonrisa 

pÍcara. Era extravagante, espectacular y l1nic:o. Su entrenador, el 

legendario Matt Busby, comentaba: <Nunca he visto un jugador con 

tantos regates y variantes de regate. Los defensas rivales 

se giran tanto para buscarle que terminan con las piernas hechas 

sacacorchos. Deben de tener hasta la sangre torcida.> 

Pero rm esa. ~poca George Be~t no era sol amente Lm show. Le 

gustaba entrenar Y entrenaba fuerte. Y se quedaba despu6s de las 

sesiones para practicar el tiro. Intentaba chutar el bal6n al 

travesa~o desde distancias de 40 Ó 50 metros. Luego al palo 
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En una oci'~i6n el United jugaba en Blackburn sobre un 

terreno c:Ltb1erto de nieve. En el descClnso persistía el empate a 

cero y en el vestuar10 un compa~ero le apostó que no marcarla un 

gol en la primera jugada del segundo tiempo. George aceptó. En 

el saque inicial le dieron el ba16n y regateó a siete rivales 

antes de cruzar la pelota la red. Tenla el talento para hacer 

todo lo que se proponÍ a. 

El f'1anchester Uni ted de George Best seguía atrayendo al 

pÓbl1co mucho mÁ5 que sus rivales Liverpool y Leeds, equipos 

5er105 1 prÁcticos y conservadores. Y Be5t ya l:!'ra t.an popular que 

la prensa le hAb!a bauti=ado como el 11 Quinto Bcatle". En 1967 

Best y Busby hicieron realidad el sueNo de conquistar la Copa de 

Europa, ganando 4-.:; al Real ttadrid en las semifinales y luego 4-1 

frente ~1 Benfica en la final, con un gol decisivo de Best <el 

seoundo) 1 al ser elegido meJor futbc1listo europeo, se convert(a 

en el jugador m's joven que conquistaba el cod1c1ado premio. 

George Be~t habla 11 egado a la cLtmbre, y desafortunadamente 

en aquel momento empezb la ca\da. 'fa tenía dinero, fama y una 

i mpresi enante procesi bn de novi ~s, aunque su entrenador Mat Busby 

habla siempre puesto freno a l~s andan2as de George. Cuando en 

1959 Busby anunci6 su retira.dél, significaba el principio del fin. 

Aquella temporada Best sigL11b jugando bien y marc6 19 goles, 

pero el United cayb al undiic1mo lugar en la tabla. Ademl.s las 
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espantadas de Best comenzaron a proliferar y durante dos 

temporadas perdi6 casi 1~ mitad de lii.\ campaf"'la entre suspensiones 

y de~~pariciones. Finalmente el club no aguantb mlts y en 1972, 

con el equipo abocado al descen~o, le resc1ndi6 el contrato. 

Desde entonces la carrara d~ Geor""g" se redujo <>: un triste 

deambular por el soc:cer estr:i.dounidense en Fo~t Lauderdale y San 

José. MÁs de una ve~ intentó el resurgimiento en Gran BrntaNa, 

defendiendo los colores de clubes modestos, tales como el Fulham, 

el Stockport o el Hibernians. Era todavía un genio del futbol. 

pera la dolce vita habla hecho mella en su condici6n fÍsica. A 

pesar de todo esto George Best fue convocado para una 

el imi nat.ori a de la Copa del Mundo entre Irlanda del Norte y 

Escocia cuando tenla 36 arres. George declin6 la invitaci6n, 

diciendo que no estaba en condiciones, pero su convocatoria 

sirvi6 para subrayar que la magia de sus inigualables condiciones 

no se olvidaba. 11 <43> 

3.4 Su Muerte 

su muerte, por fin, sobrevendrh. bien como efecto de una 

traici~n, bien por entrega voluntaria en un sacrificio 

desmesurado, o ambos elementos conjugados. 11 <44> 

43. Er.~n ~·nfi!S!QQgQ!.~ Qg! !!!!ºQ!, Los inmortales <Pelé>, tomo 13, 
PP• 2373-2377. 

44. Vicente Verdó, op. cit., p. 15. 
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El Poema de Mio Ctd no contempl~ la mu~rte dal h6roe; pero 

en el Romancero del Cid s{ se habla dQ t'lla, el b.:i.tallador 

fallece a los 56 al"to!:: y de muerte natt1ral. El deceeo de est~ 

h'roe es por entrega voluntaria. 

Ahora bien, hablar di: este punto es mencionar el retira de 

los campeones, quienes menguados en su fuerza f{sica, dejan libre 

el sitio a los héroes incipientes. La edad de los h~roes es mÁs 

corta de la que se im~ginMn, su prP-sencia en las batallas aparece 

como inmortal¡ s61o su nombre tal vez lo ser&, su recuerdo tal 

vez sea perene. Esto es, la edad es el generador de entregas 

voluntarias y su retiro llegd un momento en que tiene que ser 

inaplazablE?. Ca5os como el de Carvajal, jugr1ndo 5 Copas del 

Hunda, o Dino Zoff participando hasta los 40 a~os, son casos 

contados. La traición en el futbol, son 105 jugadores que se ven 

obligados a dejar los estadios por lesión. 

Muri6 Garrincha ••. mur16 la alegria por el futbol. Nadie 

c:omo ~l para i 1 ustrar 1 a muerte de un h~roe. Francisco Manoel 

dos Santos, Garrincha nacio el 28 de octubre de 1933 en Pau 

Grande, suburbio de Río de Janeiro. 

Garrinc:ha la gloria ~L1tbolística d~ Chile 1962 y el 
, 

, 
heroe 

max 1 me para que Brasil se 1l12v.ir·~ su segundo Campeonato Mund.i al. 

Junto c:on Pel~, es c:onsid~rado la parej~ m~s famosa en la 

historia del futbol dp flr-':1<:1 l, JugÓ dur~nte su época de gloría 

en el Botafogo, hasta qui? en 1965 le extr::o.jeron los meniscos, 
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dando inicio a su decadencia. 

sin rr1fl}'Ores E!Hpl1caciones, al Cocinthians de Sao Poulo en P1bb. 

C.ornenzaba11 e vli....:1mentar en;..~1r..:es. l•.; dülür(;-S ~r; }L.1:• ,·1. • ..:J.:l~.·,, Y 

, 
con un tratttmiento cu"idadcmo, opta.ron por librarse de el, cuando 

su pase s1gnif icaba todav{a un buen ingreso. 

Oespu~s de -Fracasar con el Corinthians, Garrincha hizo un 

nuevo intento, ahora con el Flamengo. Luego -Fue devuelto, en 3 

días, por el Atl~tíco de Barranquilla, de Colombia. De a11{ paso 

al Lazio en Italia, pero na al famoso Laz:io de Rama, sino al de 

la tercera división. Sigui~ con el Tor Vajanica, equipo 

futbo1! .. tico ' ( de cadaveres futbol1sticos. Regre5o a Brasil, a 

finaliz~r su carrera con el ultramodesto Olaria''. <45> 

Fue internado en numerosas ocasiones para int~nta.r 

reestablec~rlo dP.su·adicciÓn id al.:ohol, ' , 
Geu-rincha muria dcspues 

de 20 dÍ as sin parar de beber y 3 si,n comer, segun autopsia del 

Dr. Heiras y declaraclones d~ su esposa Vanderlea. Desde 1 a 

noche vieja 31 de diciembre 1982 estaba bebiendo, el 20 de enero 

1983, 11 muri¿ de soledad, la alegria del pueblo." <46> 

El féretro fue llevado al Maracana, 
, 

donde los +anaticos 

45. Ramón H~rquez, "Bebo desde los 10 atlas, cuando mi papá me 
o+reciQ una copa", ldO.Q filiÉ. IJQ.Qs p. 25. 

46. Q ~~tªQQ !;!~ ~~Q e.!H!!.Q, citado en "Hiles de aficionados 
desp1d1eron al <Mago> pero Pelé y otros compaheros 
faltaron a la última. cita", he Bfiti~o., p. 11. 
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cantaron el himno del Botafogo al amanecer. A su entierro 

acudieren unos 5 m1 l aficionados, pero n1 nguno de el 1 os fue Pel ,;, 

quien comprJ.rtib el triunfo con Garr inc:hc;i. pe1 o nu1H ... a ld derrut .... ; 

su 5oledad. Afi~ionados hicieron trizas la corona de flores 

' enviada por Pele, al considerar un sacrilegio su actitud, 

Journal do Brasi 1 coment.Ó1 11 t~osotros los brasil ef'los que 

nacimos bajo el signo del baldn y que acabamos olvidando que en 

Garrincha resid{a el artista instintivo, la razón del futbol 

tri-campeón del mundo, le debemos ahora un siglo de 

penitencia ••• 11 <47> 

46. !!Qb!C!l~!. QQ §!:.!§!.!, C:l t. En 101 o, 
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4. PREMISAS A CUMPLIR POR UN CAHPEON 

4.1 Diferencia en su estilo de juego 

En pr·1mera instancia que el jugador posea una. marcada diferencia 

en su estilo de juego, que lo haga distinto a los demÁs, pero que 

al mi5mo tiempo no rebase la estructura del equipo, en suma que 

se adapte al si!.temrE\w Si su nivel de Juego, o forma no engrana en 

los movimientos del conjunto, serÁ obviamente rechazado, porque 

no funciona para los requerimientos solicitados. "El exceso de 

integrac:ibn del h~roe neutraliza su valencia mÍtica."<48> 

Es decir, el campe6n gracias a sus aptitudes juega en 

funci6n de los triunfos del equipo, pero es f &.ci 1 mente 

identificable su diferenc1a de juego, con el que ejecutan sus 

compa~eros. Por eso es campeón, porque es diferente. 

El Cid se va 5obre Castej~n, cercJndolo. 

"El C1 d don Rodrigo se 1 anz a. contra 1 a puerta, 

los que la defienden, cuando vieron el salto repentino, 

tuvieron miedo y huyeron dejhndola abandonada. <49> 

Otro ejemplo del héroe es cuando 

M1naya le relati;; a.l rey Alfonso lo hecho por el Cid. 

"<Después que lo desterrasteis, gan6 Alcacer vali~ndose de un 

[ardid 

48. Vicente Verd~., op. cit., p.20. 
4q. An6n1mo, op. cit., p. 31, serie 23, vv. 467-470. 
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~llegó la noticia de lo acaecido al rey de Valencia, 

-:y ~ste ordenb que lo cercasen y le cortaran el agua. 

~El Cid sa116 del castillo a lidiar en campo abierto, 

<en batalla venc16 a lo: reyes de moros, 

<nunca fue, set1or, su ganancia. 

'A vos, rey honrado, este presente os envía 

<y os besa los pie9 y ambas manos 

<para que le hagais merced, en nombre de Dios.> 11 <50) 

Finalmente estÁ este otro pasaje en el que se visuali%a la 

grandiosidad del héroe. 

La derrot~ de Ybcef ~ vuelv~ a ganAr el Cid. 

"Todos sal en armñdos por las torres de Cuarto. 

El Cid ha alecc1onado muy bien a sus vasallos, 

OeJa las puertas guardadas. por hombres de confianza. 

Saltó sobre su caballo Babieca; 

muy bien armado cor1 todas sus armas. 

Sacan fuera la ense~a y con ella salen todos de la ciudad. 

Cuatro mi 1 hombre5- menos treinta van de 1 a parte del Cid, 

y van a atacar gustosamente a cincuenta mil moros ••. 11 (51) 

50. Ibid., p. 57, serie 47, vv. 876-88(). 
51. lbtd., p. 1l"l5, serie 95, vv. 1711-1718, 
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Los campP.ones por su parte, se distinguen: "Con goles y con 

clase, con historia propia y con copas del mundo, con 

personalidad y trayectoria ... Con la brillantez de cada iigura 

que le permitib perdurar en el tiempo. Con todos esos elemE!ntos, 

algunos irrefutables y conc.:retos 1 otros apreciativos e 

intangibles ••• 11 (52) se han .forjado los inmortales del futbol 

mundial. Cada E!quipo tiene su h~roe. Garrincha en Chile 1962; 

Pelé en México 1970; Cruyff• MÜller en Alemania 741 Kernpes en 

Argentina 19781 Rossi en Espa~a 1982, Haradona en 1986. 

4.2 La victoria tiene su fin 

El pensamiento y acc:i6n de un h~roe, siempre en funci6n de un 

objetivo fijo: la victoria. Cuando el campe6n descansa, es con 

el Ónice fin de recuperarse para volver y llevarse el triunfo. 

Como gana el Cid la espad~ Colad~. 

ºTodos se preparan cuando el Cid acabó de hablar; 

las armas bien empurradas, firmes en sus caballos. 

Vieron bajar por la cuesta 1 as fuerzas de los catalanes¡ 

llegando al pie de la misma, al alcance ya del llano, 

el Cid, el que naci6 en buena hora, mand6 atacar; 

cosa que hacen 1 or suyos con mucho gusto; 

manejan admirablemente los pendones y las lanzas, 

van hiriendo a unos, derribando a otros. 
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El que en buena h~ra naci6 g8n¿ la batalla; 

haciendo prisionero al conde don Ram6n¡ 

alll gdnb Colada que vale m¿s de mil marcos. 11 <53) 

Todo el Poema del min Cid, est~ impregnado de victorias, como lo 

es el relato de la t•ata1 la contra las huestes de Marrl1ecos. 

"Al ver esto P.l atal aya, taf'l'e la camp'1na; 

prestas est&n las me::.n~das de Ruy Dfaz. 

se arman armoniosas y sales fuera de la ciudad. 

1~1 encontrarse cr.n mor·os, c1l ptmtc.. los Acomt:oten, 

y los van sacando fuyP.ra de la huerta de muy fea manera1 

qu1 ni entes de ellos mataron el primer dÍ a de combate." (54> 

Se podrfa decir que los hé-roes son bra..,os 'I sus seguido1~es 

admiran esta demo:straciÓn. ºLa valent./a es una de las c.uali.dades 

que esperan ver en sus héroes, as{ como la brillantez técnica y 

su actuacion atlética. Y la bravura se e5fumaria si le amenaza 

de contacto vi olentc disminuyese notabl amente." (55) 

Pcr otra parte, 11 Se han regí strado una serie de casos de 

jugadores que continÓan hasta el final del partido a pesar de 

tener un hueso roto. Cuando s6to tenia dieciseis ef'los, el 

portero Gordon Banl:s ft'e gr:;.¡emente herido al lanz¿)rse ~ los pies 

53. An6nimo. op. cit., p. 65, ~prie 58, vv. !000-1010. 
54. Ib1 d., p. 103, sr~rie 92, \I'./. 1673-1678. 
55. Desmond Hcrris, op. cit., p. 122. 
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de un delantero enemigo. Sin percatarse de el lo, jug6 el resto 

del encuentro cor. un brazo rote:;, toda·.rÍ a conserva un torni 11 o 

en el codo como recuerdo de su prueba de tenacidad. Otro 

guardameta, Bert Trautman, jug6 toda una final de Copa con el 

cuello roto, El del antera Ji mrr.·)· Graves jugi un part l do entero 
, 

con una mufl'ec:a rota, y el legendario Ted Drake, célebre por haber 

marcado siete goles en un encuentro de primera división, en una 

oca&i6n se quebrÓ ambas mul"recas, pero sigutÓ jugando tercamente 

hasta el silbata'ZO f~nal" Lo mAs c:aracterÍst1c:o de Orake fue que 

siempre Jugaba más feroz y vigorosamente después de haber sido 

herido, y cuanto peor era su herida, m~s r~suelto se volv!a. 

Esto dio origen la famosa frase: <"Que Dios ayude a los 

oponente-s si ,::ilguna. ve:? Orake se rompe llnil pierna.)" (56> 

Para loS campeones la victoria es su fin y harÁn lo 

indecible por lograrlo. 

4.3 El ardid de los campeones. 

El a.rdid es permitido, si empre y ctiando se utilice como 

estratPgia de juego. 

uya los de Alcacer pagan partas a mio Cid 

ha.ci endo la mismo los de Ateca y Terre 

pero esto no agr~da a l~s de Calatayud. 

56. lbid., p. IZO. 
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AllÍ descans6 mio Cid qu1nce semanas completas1 

pero viendo el Camre<'ldor que Alcocer no se le rendía 

pone en seguida un ardid de guerra1 

mr.r,Jct leYl"ntar todas la~ tiendas menos una, 

marcha Jalón abajo, llevando su enserra alzada 

con las lorigas vestJdas y ce~idas l~s espadas; 

procede prudentemente para que caigan en la emboscada. 

'Jiendo los de Alcacer qL1e SE? iban, }Dios, c6mo 5e alababan! 

<Se acab6 al Cid el pan y l~ cebada, 

(apenas puede levantar 1 as ti. en das, deja una abandonada. 

;..Se va mi o Cid a manera. de derrotado; 

<vayamos a asaltarle y obtendremos gran ganancia 1 

<antes de que lo apresen los de Terrer 1 

. <porque si el Jos lo prenden, a nosotros nada nos dar&.n> >J 

<las paria!! que nos ha cobrado, las devolverA dobladas.> 

Salieron, pues, de Alcacer a gran prisa. 

Mto Cid 1 vióndolos fuera, marcha como derroti\do1 

Jat6n obajo se va, revuelto con todo'!I les suyos. 

01 cen los de Al cocert < i ya SI! nos vn 1 a ganancia!> 

Grdndes y chicos salen de sus ~asas 

con el de9eo de robar algo, lo demhs no les importa, 

dejan abiertas las puertas, nadie guarda ~u casa 

y el bueno del Campeador volviendo la vista a Alcacer, 

ve que cmtre ellos y el =astil 1 0 habla ya muc:ha distancia¡ 

m~nda dar vuelta a su en~eNa v ~spolonea de pri$~: 

(iheridlos, mis caballero:;, sin tevmor alguno!; 
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<'con la gracia de Dios la ganancia ya es nuestra•> 

Revueltos "'ndan luchando por medio de la llanura. 

tCullnt.u go;:o, oh bue11 U10~, t1t-··~;;, i.::..La u•~i1a.11a.: 

mio Cid y Alvar FA.frez hacia a.delante aguijaban; 

entre los moros y el castillo se meten ellos. 

Los vasallos del Cid dan golpes sin piedad. 

En un corto trecho matan trescientos moros. 

Dando grandes alaridos los que estaban ocultos 

se ponen a la vanguardia y regresan al castillo 

con sus espada9 desnudas ante 1 a puerta se paran, 

pero pronto 11 egan los dem:t.e, se ha consumado 1 a dE?rrota. 

Con e"te ardid gan6 a Alcacer el Cid."<57) 

El m!as sobresaliente ardid en muchos af"\os, sucedi 6 en el 

Mundial en 1986, cuando Maradona anotb con la mano, en t>l juego 

contra Inglaterra en les cuartos de final. 

En este encuentro, los argentinos ganaron por 2-1, sin 

necesidad de prolongaciones ni de tiros penoles, como hahlo 

ocurrido en lo5 otros tres partidos de cuartos de final. 

El primero de 105 golea que anot6 Meradona, lo hizo con la 

mana, el Jugador cementó despu6s del encuentro: "que el tanto 

habla sido legÍtimo 11
1 que habla sido producto de la 11 mano de 

Dios" ••• 

57. Anónimo, op, cit., p. 39, serie 29, vv. 570-670. 
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El videotape de la confusa jugada en la que Maraoona anoto 

P.\ importante gol de apertL1ra pilr~ ArgP.~tina~ permitió a 

periodistas, jugadores y dirigentes ver, comprobar que el jugador 

e1J1pL•Jb con el J'.>l.lf'lo el bal 6n al arco de Shi l ton y no con la 

cabeza, como lo pretendieron los argentinob. "(58) 

Los campeones hoy en dfa no s6lo manifiestan condici6n 

atlética y tbcnica, sino que son capaces de pensar y reaccionar 

velozmente. Todo jLtgador profesi anal " ••• descubre en seguida 

Cque estÁ inserto) en un mundo lleno de subterfugios y 

triquitluelas, donde los ardides propios del juego son tan 

importantes como el Juego mismo. A diferencia. de sus 

antece~ores, que eran amateurs, ha de enfrentarse con dos tipos 

de retot el oficial del futbol en sÍ y el oficioso de las 

argucias futbolÍsticas. 11 <59) 

Se cuenta que estando e) eqL1i po Ll ver pool de gira por el 

e>:trc1njero Er.! hospedaren cerca de una Iglesia, la cual daba 

campanadas cado dos horas, pero en cuanto el equ1 po se fue a st1s 

hclbi tac iones, las campanadas comenzaron cada media hora. Hucho 

tard~ el entren~dor para convancerlos de q1..1E- dejaran de hacerlo, 

ya que se argumentaba que era una tradición que no podÍa 

pe:rderse. 

~8. 8€Yl~i~ Qo;.~, "Argentina 2 Inglaterra 1 11
, p. 52 • 

... o. 01::.i::,mond Mtirr1s, op. cit .•• p. 103. 
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Otro recurso es implicar a alguno de los jugadort?s t~n un 

escÁndalo, dlas antes del partido, de manera tal que se 

desencadene una guerra de nervios. 

la supuesta zancadilla dentro del area, es un ardid tan 

utilizado, que ya pocas veces llega a surtir efecto. 

Finalmente se puede decir qu~ el mÁs grande y mÁs eficaz de 

los campeones de marca es propagador del dicha deµor.tivo: 11 10 

i mportemte na es ganar si no compet 1r 11
• La partícipaci6n asidua 

de cuadros muy inferiores con respecto a otras participantes, es 

lo que hace que ~stos alcancen con m6s facilidad el triunfo. 

Como e& el caso de los Ó.ltimos mundiales, donde se presencian 

enfrentamientos entre cuadro5 muy fuertes y equipo~ d6bi les que 

caen en el anzuelo de ir sÓlo a competir, o a adquirir 

experiencia, como se dice hoy en dfa. 
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5. EL CAMPEON Y LA SOCIEDAD 

Como ya se ha dicho, los c"mpeones deportivos representan a los 

h~roes de ayer. El inundo del deporte estl. impregando 

mitolÓgicamente de héroes. Los superhombres de nuestra época, 

son en gran medida los campoones. 

El fdolo deportivo tiene una resonancia tal en nuestra 

soc1eUad, porque para la colectividad representa una serie de 

lmÁgenes cada vez mÁs reales. En la sociedad todas las 

instituciones recomiendan el deporte como una actividad t6dica 

positiva en el desarrollo del ser humano. Quien practica 

actividad fÍsica como deporte, es a los ojos de los demhs bien 

visto. Se dice que es tal la proyeccibn de los individuos en la 

actividad que practican, que se llega decir: dime a qub 

Juegas y te d1r' qu1~n eres •.• ''t60) 

Y el campebn, es el 11 mÍt.s eficai de los propagadores de la 

idea deportiva. 11 (61) Y es que en le medida que alcanzan mayare~ 

triunfos en esa misma medida se difunde el deporte entre la 

comunidad. 

Ademh., el campebn es 1 a van9uardi a en los progresos 

deportivas. Lasgrandes inno1ac1ones deport1Jas, las t6cnicas 

~ 1 : 1 • G:~nb1 Tnti, ]!gIDQQ !!~re x ~Qf!g~~tj ~ªQ!t~!i~tª' p. 62. 
b 1 • ,J e:i~n Mar 1 e Br ohm, op. el l . , p. 284. 
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avanzadas, pertenecen a los 11 9rr"'ndes" del evento. Ellos son los 

que aportan lo nuevo, lo espectacular, lo moderno. Maradona es un 

ejemplo soberb1~ de ello. 

El campeón es generador de deportes masivos porque ~l 

proviene de la masa. La mayor~a de los h'roes deportivos han 

surgido de las multitudes. El campe6n en el deporte es Ja c6spide 

de una pirámide y en é1 se apoya 1 a md stenc i a de la misma. Sin 

el sÍmbolo de los campeones no hay posibilidad de hablar de 

deporte masivo. 

El campebn es el punto de referencia de todos los que 

practican el deporte. es la figura a la cual los seguidores 

imitan. Los ases deportivos encarnan le superaci6n, pero adem's 

obtenida despu~s de una tremenda lucha. Un campe6n se ha 

sobrepuesto a la adversidad, ha ido de abajo hacia arriba. Los 

Qrandes campeones son los que yendo abajo en el marcador, lo 

ioualan y finalmente lo superan. 

En suma, el hl.roe deportivo es la evocaci6n del personaje 

épico. Por otro lado, el campebn es lo que la multitud no ha 

llegado .. ser • y ea ta es una de las razoneE> por- las que lo 

admira, lo venera y se identifica con é1. Los héroes representan 

el triunfo de toda la comunidad a la que pertenecen. Los ases del 

deporte encarnan en la mayoria de los casos el mito, porque sus 

proezas va~ mÍ.s al 1 ~ de 1 o humano. son las figuras que poseen 

presencia fÍsica. condici~n atl~tica superior a los contr~1·1cs, 
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por m~ritos propios o por- cm-a:?6n, 50n las que su-fr1erido lé' 

derrota o el empate, se sob~eponen y vuelven a empezar hasta 

e>l 1 m1 nar toda r\dversi dad obtener el triunfo. "Antes de 

in1c1arse este t1undial de Futbol, se le preguntaba al e::-

entrenador de Argentina Lu1 s C¿sar Henott1, sobre las 

posibilidades del equipo espdhol en este Campeonato y el "Flaco" 

de~la que actualmente habrÍa que concebirse a EspaNa como un 

enemigo fuerte dentro de este torneo y que el mote de "FuriD 

Ro Ja 11 r10 pod't a ni debÍ :'\ ser tomado como un estado de 'ni mo, si no 

que el cuadro espAol que se presentaría en M6><ico 86, era una 

furia, pero como concepto. Es decir como una forma distinta de 

hacer el futbol, como un equipo que se mostraba en el terreno de 

Juego aguerrido, pero con orden, canalizando su furia. emocional 

en una furia tÁctica. 

El tB.mbi~n e)<-entrenador del Be.rcelona decia que el futbol 

es.paf"lol habia mostreda en los Íiltimos af"los un nivel competitivo 

i nternaci anal, al 11 egar do5 eq1...11 pos espat1oles n las final es de 

las Copas Europeas. Uno de ellos el Real Madrid, base sobre la 

cual se ha formado el Seleccionado Espaf"lol. 

Ahora bien, Espatta, a la que no se le habla visto mucho 

. ' futbol, manifestO ante el equipo dan~s la casta, que no se le vio 

contra Brasil y vino de menos a m~s para remontar un marcador 

adverso, y na s6lo obtener el triunfo, sino adem~s golear al 

equipo sorpresa del Campeonato~ Dinamarca. Este conjunto europeo 

que gustb par la vistosidad de su jl\ego y por los resulta.dos 
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obtenidos en la primera ronda, era considerado como fuerte p~ra 

llegi\r a las finales. Pero una sltur.c16n hay que reconocer, ahora 

rnn r.ficio, se 

prueb~n cuando van abajo en el marcador. Como el caso de 

Alemania, en el Mundial anterior, r.uando enfrent6 a Francia y 

yendo abajo 3-1, en tiempos extra5, empató para finalmente vencer 

en series de penalties. 

Cuando lo equipos inic1An \.tn enc.uentro, tienen un esquema 

definido tanto para irse al frente como para defender. Pero cm el 

momento en que les anotan un gol, sus capacidade5 sicolbgicas son 

diferentes, ya no se estÁ al mismo nivel que el rival, porque 

ahora han sido superados, su esquema de ju~go lo deben cambiar. 

Hay que reestruc:turar el ataque, abri rse mÁs quQ antes, para 

intentar contrarrestar la desventaja. Y esta circunstancia fue la 

que Espari21 aprovech6, al control ar el bal 6n, Jugar rb.p1 do y 

golear a Dinamarca. Espatla manifest6, en este encuentro, s.u 

furia, como concepto. 11 <b2) 

Pcr- eso se dice que "los c.ampeones se han convertido en los 

h6roeB modernos, en semidioges capaces de todas las proezas 

posibles. Los campeones estkn investidos con un deseo de 

omnipotencia que caracteriza el pen~amiento mÁgico. 11 <63) 

62. Recio Elvira o., 11 La furia como concepto, diJo Menotti. 11
, 

gK~~!~ÍQ(, p. 10-D. 
63. Jean Marie Brohm, op. cit. p. 293. 
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Ahora bien, todas las inclemencias que un aficionado tiene 

que 5oportar para ingresar a su santuario deportivo, sólo es 

recompensable su esfuer::.!o, pastón y entrega, con la victoria. El 

triunfo es la gratificacibn m!s clara que un campeón le da a su 

porra. AquJ est~ el punto mÁximo de comunicaciÓn entre la 

multitud y los héroes. Todas lós penurias tienen ahora su 

recompensa~ la gloria del tr1unfo. 

connotaciones de triunfo. 
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b. LA VICTORIA Y LA DERROTA, PUNTO DE COl'IUNICACION ENTRE EL 

CAMPEON Y LA PORRA, 

Con anterioridad se ha visto que el deporte vive por la 

lucha de campeones, esto es, el deporte entre dos adversarios 

genera un resultado que puede ser victoria o derrota, y empate 

en algunos deportes. El resulta.dn le otorga al deportista un 

valora vencedor e vencido& y esta sanci6n es inn1ediata y 

pÓblica. Afirma Seurin, "La competic!Ón... no e5 mÁs que esto1 

intentar ser el primero CclasiiicaciÓn), vencer al adversario 

<tener como resultado la victoria>, mejorar en circunstancias 

dadas lo que otros pudieren hacer <r~cord >." (64 > 

El triunfo en la actividad deportiva es el estatus de lo 

cuantitativo. El deporte arroja un resultado, el cual no es 

posibla enjuiciar si se sale vencedor, porque para un triunfador 

los nltmeros en el deporte son brutos, objetivos y por lo tanto no 

hay nada que poner en tela de juicio. El deporte simboliZR un 

sinnOmero de barreras, las cuales s6los los h~roes son capaces 

de saltar, 

Ahora bien 1 en el evento deportivo e~isten, como en toda 

;_ acci6n mltica& 11 equivalentes gignificativos del significado, 

121 



correspondiente a un orden de realidad distinto de este 61timo. 11 

(b5) 

Esto es, existen difer~ntes formas en las que se puede 

concebir la derrota, al grado de llegÁrscle a considerar como un 

triunfo. Este maneJo de equivalentes significativos de la 

victoria, es lo que permite en el caso del deporte, ugarantizar 

la armonÍa entre el parelelismo y las operaciones." (66) 

La eficacia simb6lica tiene una fuerza arrasadora en el 

evento deportivo, ya que s6lo as{ se ju~tifican les derrotas de 

un campe6n. 

As{ tenemo& que .una de las formas en que un h'roe deportivo 

~e comunica con la porra es a travbs del triunfo. Pero éste visto 

bajo diferentes connotaciones. Para cada caso hay una posibilidad 

de triunfo. Esto ~s pc:1ra la multitud no es necesario tener 

siempre el resultado a favor para poder hablar de victoria. 

Cl1ando se es vencedor, el proceso por el cual se 11 eg6 a la 

victoria pasa a segundo t'rmino, es decir, aqul el fin justifica 

los medias. Si el partido fue mal jugado, o aburrido, no importa, 

el caso ee que se tiene la victoria. Y el juego de M6xico contra 

Irak en el XIII Campeonato Mundial de Futbol fue evidente. 

Ahora bien, si se pierde, el razonnmiento es a la inversa. Para 

b5. C1 "IL1de Lev1-Stri"u ::=., 6n!t:QRQ1gg{.~ g~t[.'=!-;t~t:ª!.' p. 181. 
bb, !bid., P• 182. 
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los libros quedan los nÓ.meros, pei-o para la porra, lo que queda 

Es en este 

momento cuando la eficacia simb6lica con 5US equivalentes 

significativos entra en acc16n, y entonces se habla de la 11 mejor 

selecci6n me:ticana de todos los tiempos", el equipo tricolor es 

considerado como triunfador por la forma en que 1 leg6 hasta el 

aexto lugar.. Para el proceso mftico na es cuestionable el hecho 

de haber perdido y no egtar en las semifinales. Sino que los 

alemanes, ahora subcampeones mundiales, no nos pudieron anotar un 

gol en tiempo ordinario, ni en tiempos ewtras, tuvo que venir una 

fcrma de descalificaci6n llamada B&rie de penalties p~ra que el 

equipo nacional mexicano fuera eliminado. A6n mhs, ahora la 

derrota con los alemanes, engrandece al equipo de Bora, por el 

lugar que aqu~l ocup6 finalmente. Esto es, no se perdi6 con 

cualquiera, sino con el subcampe6n del mundo y por penalties. O 

como decÍc-. una manta en el Estadio A:z:teca: "M~xico para nosotros, 

el resultado con Alemania fue empate. 11 

Por lo tanto, NYa 9ea en el mito recreado por el sujeto o 

sacado de la tradicibn, de estas fuentes, individual o colectiva 

<entre Jos cuales se producen interpretaciones e intercambios>, 

el inconsciente s~lo extrae el material de imÁgen~s sobre el cual 

opera, pero la estructura es siempre la misma, y por ella se 

cumple la funciln simbblica ••• el simbolismo es infinitñmente 
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diverso a su contenido) pero siempre limitado en sus leyes. 11 (67) 

Asi 
, , 

pues, para la comun1cacibn entre el campebn y la masa, 

lo real y lo lmaginario no tiene por que evidenciar 

diferenciaci6n. 

b7. !bid., p. 184. 
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CONCLUS 1 ONES 

Despu~s de haber expuesto un estudio sobre dos pr·otagoni etas del 

+en6meno futbolístico: porra-campebn, presento a continuaci6n las 

conclusioneti al trabajo. 

De acuerdo con el esquema establecido, se tiene en primera 

instancia, la diferenciación entre lo que es la masa y la 

multitud. La primera, es un conjunto de personas que manifiestan 

las siguientes caracterlsticas1 igualdad, crecimiento, descarga, 

direccionalidad y transitoriedad. La segunda es, simplemente, un 

tipo de maaa y de acuerdo al estudio le denominamos, multitud 

departí va. 

La masa, gen&ricamente hablando, se diferencia de un grupo 

grande de individuo~, porque éstos se encuentran reunidos 

accidentalmente, y -lo mas importante- todos mantienen sus 

caracterfsticas individuales, dado que no se ha producido una 

circunstancia, sea cual fuere, que los motive a manifestarse 

masivamente y que por lo tanto los cohe~ione. 

Posteriormente, se plantea la caracterizacibn de la multitud 

deportiva a través de su opuesto mas evidente. 

HUltitud religiosa. 

Su fin es le Ja.no, no prbx1mo; adem~s c:ons1oera ma;;, .1.111¡~_,, :..::.i.l~ ¡ ~· 
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cohesión de sus lntegrantes que la expansi 6n, que vendrÍ!3 

poster1ormente. Dicha c:otiest6n se logra estableciendo una metc. 

lejana, e b1en 1nalcar,zable en esta vida., pero compens¿itoria y 

cor~espondida en el mds dll'; es la creencia de una ~1da despu&s 

de la vida. 

Multitr..td deportiva. 

Su existencia depende, en gran medida, de su crecimiento. Muere 

' cuando deja de crecer. Su aumento no esta condicionado porque no 

tiene lÍmites. Su sent1miento de reproduccibn es muy intenso, 

buscan ser mas para combatir ma~. La atraccibn entr.e unos y 

otros no cede mientras no cese el apoyo de la multitud. 

puede 

Ahora b1en, cuando la ml•ltitud se encuentra en el estadio no 

seguir creciendo, dado que los lugares ' es tan limitados. 

Sirt rnnb~rgo corr.o siente l~ neces1dad de C1umentar, ir.tensifica el 

movimiento de cada bra:o, de cad~ pie, y as{ lo dota de vida 

propi~, quedando convertidos en un ente m&s, por lo tanto la 

simulaci6n de su crec:.im1ento se ve realizddo. Así pues, el ritmo 

e-s une. de los puntos de cohesi 6n en este tipo de masa. 

En 1 a multitud deportiva, como en toda masa, se presenta el 

afecto, que puede ser manifestado de di versas formas, de acuerdo 

al tipo de emoci6n a la que ~ea somet1da la multitud. 

Final mente, este ente e~ expectante, es una multitud 
, 

canfi ada en que suceder a lo que esperai el triunfo de su(s) 
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héroe<sl. Es la multitud que espera en c~da partido la victoria, 

para as{ ver patente la positiv1dad de ~u descarga, recibir la 

recompensc3 que le va a entregar su campe6n: el 6xtasi s del 

triunfo. 

Oesput>s de cla5ificar a la multitud deportiva, se ~stablece 

una diferenciac16n entre grados de fanatismo, marcando 

exclusivamente los grandes contr"stes entre los espectadores y 

los fanÁti~o5 -la porra-. Los primeros se identifican por 

desvanecerse cuando ter mi na el encuentro y 11 egan a ser capaces 

de emitir Juicios crÍticos. 

Por su parte, la porra, la torcida, los tifossi. ~. son 

aqui!!llos que Vl\n a un estadio a SLtfrir. 

despu&& de t1aber ~ufrido inclemencias. 

La victoria se produce 

Se cree tanto en el 

tr1 un fo que el no tenerlo genera un padeci mi ente, se sufre por no 

tener la verdad deportiva, llamada victoria. La porra es la que 

ve el futbol comu ceremonia-acantee: i miento, donde el tiempo 

fuerte es el de la vida simbÓlica. En suma, la porra, la 

torcida ••• son los locos por el futbol, los que no admiran el 

espect~c:ul o, si no que se embriagan del mismo y vi ven largos 

períodos ahogados en fubol. 

' En el mas reciente Campeonato Mundial de Futbol (junio de 

1986>, los fanÁticos se desbordaron. Son los que le hallan gusto 

al espectÁcplo, aunque haya partidos en los que en lugar de jugar 

futbol se Juegue basura. Y si abajo, en el terreno de juego no 
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hay entreten1m1ento, arriba se organiza: si no es lc:i branca, es 

el chiste, la bat'lada de cerveza, el grito, la chunga. Para el los 

ning6n encuentro pDsa desapercibido. El resultado :.ea cual 

fuere, afecta invaríablemente a todo aficionado bravo. El gol a 

favor, porque 1 os puso al frente del marcador y el gol en contra 

porque re~lmcmte no lo merec.lan. 

Los ~f1c1onados se exhiben, inconscientemente o quizÁs 

consci en temen te, guatan de ser vistos por lo5 dem-'.s, se dejan ver 

con toda la euforia para apoyar a su equipo, con pa9i6n 

exacerbada por lo colore5 de su bandera y, por supuesto, con 

manifiesto recha20 y cort\je contra lo que representa el rivalt 

de5de el contrincante hasta el 'rbitro mismo. 

Así, la porra, los tifoss1, ••• salen de sus casas para 

dirigirse a los estadios y reunirse con otros. Vivir un ambiente 

de masa5, donde cada uno se siente apoyado en el de junto y ~ste 

descarga su responsabi 11 dad en otro y as{ sucesivamente. 

apoyo recfproco, una comuni6n cte masas. 

Es un 

Los individuo~ optan por congregarse a la multitud para 

evitar ser sorprendidos por el adversario. Dice Canetti "todo 

hombre teme ser tocado por 1 o desconocido". (68) Y por ello es 

que todo contrincante es temido, precisamente por encerrar lo 

desconocido, lo peligroso, lo angustiante: la derrota. 

69. El1M'? Canetti. op. cit., p. 9. 
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AdemAs, la multitud p1·esenta un serie de características que 

la definen, como 5001 Igualdad, crecimiento, descare;¡ a, 

dir~ccionalidad y transitoriedad. 

En cuanto a la igualdad podemos decir que ésta es el estada 

de 1 a masas. Por ello, cuando Jugaba H~xico, todos los caminos 

que conduc!bn al Estadio Azteca, eran tricolores. Hoy en d/a, la 

forma en que se expresan las multitudes, no son otra cosa que las 

tribus primitivas, '5ituadas en las postrimer/as del '5iglo XX, y 

tanto aquella como 6sta, presentan cÓdigos rlgidos en la 

vestimenta. 

Un elemento fundamental, es el contagio, que es la capacidad 

de .la masa de influir sobre otros. 

Como segunda característica estb. el crecimiento, que es 

inevitable, Ltna vez que 1 a igual dc.d se ha dado. El hombre 

integrado a la masa concentra sus capacidades y aptitudes en 

absorber mÁ.s y mÁs adeptos. En el Mundial 86, hubo un movimiento 

que c.aracterizb este evento, que fue la 11 ola 11
, ''3ta es una forma 

de manifestar el crecimiento por parte de la multitud y consiste 

en levantarse al unisono de su asienta y alzar los brazos, en el 

instante mismo en que comienzan a baJarlos y sentar~E, el grupo 

contiguo se levanta y ejecuta la misma acci6n. Al hacer este 

movimiento ~incr6nic.amente se da la imagen de una ola. 

' La tercera caracterlstica es la descarga, la cual se 



manifie!!ita a través de la irritar.i6n contra el enemigo; este 

enfrentamiento genera que ninguna de las dos se desint.egi-e. Por 

tanto, dic:hi\ expresi6n multitudinaria permite a la ma=a continu13r 

su existencia. 

En los miembros de la masa victoriosa hay cercan\a que 

genera unidad, alli estila segunda masa, esa desventaJa en el 

' marcador es un até\que abierto. As\ se tiene qLte la ra2bn por la 

que una masa sustenta ~ la otra, es porque en las dos hay un 

sentimiento de equilibrio de fL1erzas. Y m~:s que existir una. 

mediand igualdad de poderío, esta la creencia de que el contrario 

no es superior, aunque realmente lo sei\. Por esto se puede dar 

el choque de masas contrarias en una desigualdad de combatientes. 

El caso es que el reto conlint10 h~ce que r1inguna de las porras 

des¿i.pare:cd. 

·~i cever -;,a. 

Una depende de lo que intente hacer la otra y 

Lto provocact6n de cualquiera de ellaa indica la 

existencia de una multitud contraria. 

La cuarta caracterÍst1ca de la masa, es la direccionalidad, 

que está representada por el campebn, ~l tiene capacidad no sblo 

de repre5entaci6n sino de dirección. 

Es la fusi/m de manifestaciones mc-.sivf'E con algunos entes de la 

Natur""aleza, presentados en una analogía. En primera instancia se 
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tiene el fuego. Para el lndividuo que ob5erva, la multitud le 

sugiere un anhelo de transformactÓn. El ser, fascinado escucha 

el rugido de la ma~a , dl igual que la le~a escucha el ll~mado de 

ta hoguera; los dos con la ei;;peranza de asirse al -fuego. La 

multitud en~rdecida, present~ el espect~culo de un inmenso 

incendio, dicha lll:! contagia, e~'alta, estremece. 

La mi..1ltitud se 13pa.siona intentando demostrar a los demÁs 

rr.ultiplicidad, ser mÁs, siempre mÁs, caracterÍstica ineludible de 

13 multitud. 

insaciabilidad. 

En suma, el fuego como la multitud, externan 

Sin embargo, despuJs de toda destrucci6n, el 

fuego como la masas deben extinguirse. Es tal la intensidad con 

que 5e e;-:presan las multitudes, que no es posible mantenerse en 

este estada por mucho tiempo. 

Otro s/mbolo de la masa es el agi.ta y sus diversas 

presE'ntactones <espacios), los cuales evo'can la intensidad de la 

masa. El agua recuerda la universalidad, ese sar tantos y tan 

El agua se identifica como todo un proceso, desde su 

n~cimiento en un manantial hasta la desembocadura en mar. Con 

este t?lemento vivenciamos todBs las instancias de la multitud, 

desde las más sutiles hasta las más vehementes y apasionadas. 

El vieontQ 1 pC1r su partE', no e!= visJblP. pero genera 

movimiento. Es el apoyo constante de los fanÁticos, unas veces 

a:grf.!Sl V0 1 otr3s I 
mas mesurado. Sor dos porras que presas de 
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emoc1Ón, r,Jritan al mi'!Smo tiempo cuando salen los dos equipos al 

terreno de jL•P.go. Son al :\ricios ql1e no se distinguen con claridad 

pero se oyen. Es la multitud en su anhelo de crecimiento. Las 

banderas que ondean en un estadio, eon viento; as{ se tiene que 

la multitud lo admite todo, cualquier circunstancia la absorbe, 

es el gran torbellino que todo lo ~cepta y todo lo invade. 

es, el viento es el espacio de su alarido. 

La segunda parte del estudio, 

Esto 

simplemente los que en buena hora nacieron!, retoma el relato 

'pico para E.:>stablecer una ani.\logÍa c:on la ceremonia futbol{stica, 

ya que se considera que los dos confluyen en la corriente que se 

aparta del tiempo histórico y personal, para sumergirse en un 

tiempo fabuloso y transhist6rico, estu es, m!tico. 

La figura de Rodrigo DÍaz de Vivar, Mio Cid, fue la 

seleccíonad~ para est~blecer el juego metaf6ríco con el campe6n. 

Se rec:urr i 6 ii "El 1 i di ador i 1 ustre•• porque su actuaci 6n e imagen 

es la visi6n mÁs prÓxima a lo que encarna hoy en día el campeÓn. 

Cada cual, vi5to en su tiempo y su espacio1 ilustran para su 

sociedad al hbroe. Las batallas campales de la Edad Media, 

tienen su continum en el evento deportivo como el futbol. A~! 

pues, en el deporte, a un héroe se le denomina campeón. El 

reconocido, el notable, el importante, el interesante es para la 

porras el cempe6n con corona o sin ella. 

Por otra parte, el mito es visto como historia sagrada, 
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verd~der~ y alt~mente significativa, al igual que en las 

50Ciedades arcaicas. Los m1 tos se revi ·.ien a través de un ritual 

y e~tt- eF- c.on~ider~da c.:omo tal, si 5e reactual iza. Dentro del 

mito, se considera que ld superstición es un factor importante 

del ritual. Asf pue~, se ti enu. que el mi te es una historia 

por lo tanto verdader~, puesto que se remite a 

real 1 dad es. Los campeone5 para la porra son lo mas real que 

e)n ste, ya que sus ha:aílas so11 medibles, contables. 

Exi~ten dos cundic1ones esenciales para que se d~ el mito~ 

una es que sean historias verdaderas en torno al origen del 

nn,.mdt.'• y le< otra, rp1e lo~ hi-roec:. realicen hi\:-.nha::i notabl~s. 

tC\rerl :.i-11'•.=.r a lo:: puet.las del desastre. E::tB es su promesc. Er1 

~l fu.tbol es salvar a l c.;. porro de 1 a derrota. 

Lo~ campeanr-~ sor, pe-ra le- porra, los i1nicos cuyas proezas 

parecen aut6nticas. porque le-s resultan visibles y controlables. 

El campc6n repre~enta al mejor. Nadie es igu~l a é1. El 

canlpebn vive de records: uno y otro m~s, siempre supurando la 

proe= a e.nteri or. Es la ~isuali2aci6n m's clara del modelo a 

seguir y por tanto es el ~A5 eficiente y eficaz medio para 

chf11nd1r 1" imagen del depcrl~ como lo Uno. lo Buc11C1 y por 

supur:sto lo ~leJor. El deporte vive por- <>l c-,mpeÓn. El 

estrellato deportivo es la r~:On de ser del futbol profesional. 

133 



Ahora bien, en la estrL1ctura del h~roe se c:omtemnlEI ql.le su 

nacimiento ha de ser invarisblemente humilde y milagroso, sus 

primer l\5. ñCtl\aC i 011es mL1estras de fl.leri a 

extrRord1narias1 el orgullo será S\.I debilidad y Finalmenl~ esta' 

su muerte, la cual sobrevendr11. por efecto de una traiciOn, o 

bien 1 por entrega .,;ol untar i a eri un sacrificio desmesur :ido, o 1 as 

dos sihtac.ionps fusion~das. En el futbol es el retiro de 1 os 

campeones. 

Un campe6n debe cumplir con ñl gLtna5 premi sasl 1 a primera es 

poseer una marcada diferenc:ia en su estilo de juego que lo haga 

distinto a los demÁg, pero que se adapte al sistema; segundo, el 

pensamiento y la accibn de un hbroe siempre est~n en funci6n de 

su objetivo: la victoria¡ el tercero, el ardid e5 permitida, 

siempre y ClJando se utilice como estrategia de juego. 

Ae.f se tiene que e-n la sociedad todas las instituciones 

' recomiendan el deporte como una actividad lt1dica positiva en el 

desarrolle del ser humano. El campeón es el punto de referencia 

de todos los que practican el deporte, es la figura a la cual loe 

seguidores imitan. 

La forma en que se establece comunibn entre la porra y el 

campeón es a trav~s de s/mbclcs que ilustren victoria, con todas 

1 a'!i connotac:i enes que ésta conlleva y por 1 o tanto, no es 

necesariame~te referible al triunfador de una batalla. Por eso, 

es la eficacia simbblica la que permite la dualidad que una 
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~1clor1a t1ene1 triunfo-derrota en una connotaci~n circular. As/ 

' pues, a partir de equ1~alvntes s1mbOlicos del significado es como 

se e>.plu:~n los cr1.mpeone~ sin corona, o casos como el de la 

selerc1bn me~1c~na de fL1tbol, a travk5 de la historia. 

F1nalmente, de manera suscinta se concluye: la masa es el 

ne>< o mÁs prÓx i mo al hombre. El ~érae, es la razón de ser de la 

existencia del futbol come ceremonia-acontecimiento. El futbol, 

es el gran pretexto de congregaci6n mLlltib..1dinaria, a trav~s de 

la relacibn con el campebn. La victoria, que no es siempre 

' s1gn1ficado directo de triunfo, es el pttnto de comunicacibn entre 

la multitud y el campeÓn. 

Es pertinente> sehalar que el papel de los medios de 

comunicacibn de masC\s en la rela.cibn mas3-h~roe, 
, 

porrR-campe~n no 

fUE· objeto de e5tudio. Sir1 embargo, no es posible escindir de un 

fenómeno masivo coma éste 1 la incidencia que los medios tienen. 

En ln ceremonia futbolÍstica, hay una motivac1bn por parte de los 

medios de comuni cae i bn de masas, son ellos quienes mejor 

•tisualizi'\n la perspectiva multitudinaria y la explotan. 

Por otra parte, el campeón se dí funde a través de los 

medios. En ·este tiempo, l3s proezas de los h~roes se conocen por 

la publicidad que se da al espectÁculo. 

Es cidro que la mitologÍa deport1~~ es ltnivErSQl, y en este 

procet:a de mít1fícacíbn del campebn por part0 de li'. porra, los 



al campebn. Los aficionados bravos conocen a su h6roe a traves 

de lo que dicen y hacen los medios. 

E5 evjdente y comprobable, cómo la industria del espectÁculo 

retoma el rito del futbol para canali?arlo en mercancÍas. 

Irrefutable es que vivimos en una ~poca de la industria del 

11 !!ouvenir" donde el campeOn es vendido en todas sus formas y 

presentacione5. 

l'IERITO Y Ll"ITACIONES 

A esta tesis le he concedido un m~rito, el haber establecido la 

compatibilidad de la teorla canettiana de la masa, a un fenbmeno 

especffico1 la multitud futbolÍstlca. 

I 
Este trabajo, tambibn tuvo limitaciones a continuacibn se 

comentan algunas1 

En principio se tiene que una de las formas de establecer un 

diÁlogo con el conoc1miento, es conquistÁndolo, construyéndolo y 

comprobÁndol o. El conocimiento -afirma Bachelard- es un diÁlogo 

en distintas dimensiones, pero siempre permantente entre el 

suje-to y objeto dE- conocimiPnto. Un di&logo de conquista 

sign1f1ca: cercarlo, coparle, conocerlo y entenderlo. 

Esta tesis bLiscó establecer una ~nalog\a con e:.ta dimensibn, 

pero en este asirse al modelo bachelardiano, la conquista por el 
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objeto de conocimiento rabas~ los lÍmites y por tanto 
, 

11 ego en 

ocasiones a diluir la cientificidad el estud1n, 

El trabajo pretendib c.o;r-ai::teri2ar un tipo de masa: la 

multitud deportiva, a partir de 1Jn~ ~nsoNacibn po~tica, para a9{ 

tluetrar algunas de las mani+esteciones que !a masa tiene en 

relacibn con el h~roe. 

Ahora bien, cuando se habla de la multitud deportiva se 

establece una diferenciaciÓn entre dos grados de fanatismo: 

espectadores y la porra. Cabe decir que en esta clasif1caciÓn no 

!le contemplan otro tipo de fanatismos, que tambi,;n estÁn 

pres~ntes en el estadio. Dentro de la multitud existen 

diferentes grupo5, que se pueden conformar por otro grado de 

intensidad y que merecen diferentes clas1fic:aciones que las qu~ 

el estudio abarca. Por ejemplo, el hecho de que se genere una 

bronca en una parte detEr:ninada del estadio, no implica que todo 

el estadio parlicipe en ella, debido a que el nivel no es el 

mismo para todo el estadio. 

En la iguilldad de la masa se dice que é~ta puede recibir las 

mÁs variadas propiedade~, esa cantidad imprevisible de resultados 

y aconteceres en un partido. El estudio es bastante limitado en 

cuanto a esas posibilidades de expresión masiva. 

En lo referente a los sfmbolos de las masag, el trabajo 
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podría abarcar toda uno semi6tica del rito por el futbol. L~ 

camiseta, el balOn, los colores, las posicior1es de juego, las 

mascotas, las banderas, etc. etc. 

I~ 
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