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Introducción  

 

La presente tesina abordará la comparación y las diferencias entre dos de los 

máximos ídolos de la historia del fútbol argentino, Diego Maradona y Lionel Messi, 

a través de las coberturas que hicieron tres medios gráficos de su participación en 

los mundiales de México 1986 y Brasil 2014.    

La elección no fue casual: la idea fue analizar el tratamiento que recibieron por 

parte de los medios en los mundiales en los que cada uno llegó más lejos, ya que 

Messi aun no fue campeón del mundo. Los mundiales de fútbol suelen ser los 

eventos o los torneos en los que más se notan o exacerban o dejan ver las 

idolatrías (o todo lo contrario) en los jugadores de fútbol. Y también los 

nacionalismos. Por eso, generalmente el ganador es idolatrado y el perdedor, al 

menos, criticado. En este sentido, “Maradona funcionó como ´centro luminoso´ de 

la patrioticidad del fútbol argentino”1, comentó Pablo Alabarces en su libro Fútbol y 

Patria.   

A partir de la cobertura hecha para sendos mundiales de la previa, los partidos y 

los días posteriores, este trabajo intenta buscar algunas similitudes pero sobre 

todo diferencias en la construcción que hacen durante la competencia de 

Maradona primero y Messi después como ídolos y como líderes.    

Estos tienen una marcada posición, una línea editorial, frente a sus lectores en 

general y también en cuanto a lo deportivo en relación a la selección argentina. Y 

esto quedará explícito en notas de opinión y comentarios de los enviados 

especiales, por ejemplo. También se verán algunas diferencias lógicas por tratarse 

de un análisis diacrónico –propios de los cambios de época que además permiten 

observar el recorrido y la evolución en cada uno– que sin embargo enriquecerán el 

corpus de 1986 a 2014.   

                                                           
1
 Pablo Alabarces (2003). Fútbol y patria. El fútbol y las narrativas de la nación en Argentina. Página 133. . 
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Clarín, Crónica y El Gráfico apuntan e interpelan a un público bien diferente –un 

punto buscado para ver cómo cada uno retrata a un ídolo– pero presentan algunas 

coincidencias que serán claves para las hipótesis formuladas.   

El capítulo 1 hace referencia a los estudios previos, la definición de noticia que se 

tomará en cuenta, el marco teórico que abarcará el trabajo, el problema de 

investigación planteado, la justificación de las hipótesis del trabajo, los periodistas 

entrevistados y todos los detalles que fueron necesarios para la redacción del 

contenido de la tesina. En suma, todo el abordaje teórico que fue tenido en cuenta. 

El capítulo 2 se enfoca en los orígenes de cada jugador e incluye una breve 

descripción de la carrera deportiva de cada uno con algunos detalles importantes 

de su trayectoria. Además, se agrega una breve descripción de la historia de cada 

uno de los medios elegidos y algunos puntos de contacto con los protagonistas 

antes y después de los mundiales que jugaron.  

Asimismo, como un valor agregado, se buscaron e incluyeron algunas notas y 

comentarios de famosos del mundo del fútbol que ayudan a entender mejor el por 

qué de las hipótesis mencionadas, en las que se menciona tanto a Maradona 

como a Messi. Algunas de ellas, tuvieron más repercusión que otras y son 

cercanas en el tiempo.  

En el capítulo 3 ya se ahonda de lleno en el análisis del corpus propiamente dicho: 

una decisión a tomar era qué mundial y qué futbolista analizar primero. En este 

caso, se siguió un orden cronológico: el comienzo fue con el mundial de México 

1986 en el que Maradona se consagró campeón del mundo. Aquí se detallan las 

coberturas de los diarios y la revista El Gráfico en todos los aspectos textuales: el 

discurso escrito, las fotografías, las estadísticas y las caricaturas.  

En el capítulo 4 se pone el acento en el análisis  bajo los mismos parámetros y 

rigurosidad, pero siguiendo la cobertura que se hizo de Messi en Brasil 2014. 

Distinto al anterior por varios motivos, los medios parten con un prejuicio o 

preconcepto si se quiere, que es la comparación casi constante de Messi con 

Maradona y que hasta los propios periodistas deportivos dejan en evidencia en 
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sus artículos al nombrar al segundo por sus logros obtenidos. Esto deja al 

desnudo que parten con una opinión y con el correr de las páginas se devela si 

esto juega a favor o en contra del primero.     

Finalmente, en las conclusiones se hace un balance del trabajo, se incluyen 

algunos comentarios generales sobre el rol y el peso que tuvieron cada unos de 

los medios y algunas reflexiones a modo de cierre.    
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Capítulo 1: Consideraciones previas 

  

“Messi nunca fue un líder natural. Líder se nace”.  

Horacio Pagani, en el programa Estudio Fútbol, por TyC Sports. 

 

Marco teórico 

Tanto Diego Maradona como Lionel Messi son definidos, según quién responda, 

como los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. En algunos casos, la 

elección tiene que ver con un tema generacional y en otros es sólo un gusto 

personal. Cada uno, cuando opina, tiene sus argumentos para defender su 

postura y el tema es tan apasionante como inagotable para debatir. Pero siempre 

es polémico y genera divisiones. Es difícil dar una definición precisa sobre quién 

es mejor y por qué; cuál fue o es más idolatrado; con cuál de los dos los 

argentinos se ven más interpelados o identificados.   

Asimismo, el abordaje de sus historias de vida, y algunos aspectos de sus vidas 

privadas resultaría a priori interesante, dado que desde los años '90 a esta parte 

circula una creencia que disocia a Maradona en sus facetas como futbolista y en 

su intimidad. Dicha creencia rescata parcialmente al ídolo asegurando que es un 

excelente futbolista pero que su vida privada sería todo lo opuesto: un sinfín de 

exabruptos, rebeldías, excentricidades y excesos que mermaron parcialmente su 

potencial. Aventurando una respuesta, podría vincular esta creencia a los sectores 

de la elite o la clase media más conservadora y no a los sectores populares en los 

que Maradona conserva su idolatría hasta límites insospechados que casi lo han 

convertido en un dios pagano.  

En cuanto a Lionel Messi, poco se conoce de su vida privada. Lo poco que deja 

trascender su entorno está ligado a declaraciones políticamente correctas, eventos 

públicos (premiaciones, eventos de caridad, etcétera) o algún viaje por 

vacaciones, siempre acompañado por su esposa, sus hijos y otros familiares u 

amigos. Su estilo de vida se asemeja al apropiado para un deportista o lo que 



7 

 

sería el ideal y el deber ser de la clase media o la elite. A partir de esto, podríamos 

esbozar otra problemática (también aplicable a Maradona) en la que al ídolo –

cuando está en su apogeo– se lo construye únicamente desde sus virtudes y se le 

perdonan algunas imperfecciones. Así, los periodistas –que son voceros del grupo 

de poder propietario del medio y sirven a esos intereses, que también lo hace en 

su propio interés profesional o material– serían una suerte de amigos del ídolo del 

que conocen mucha información que prefieren no divulgar para no arriesgar una 

eventual ruptura del vínculo con los futbolistas o con los intereses patronales.   

Teniendo en cuenta el objeto de estudio y la comparación que hice, es que decidí 

encararlo desde la perspectiva de la cultura popular y la cultura masiva. Para esto, 

me apoyaré en autores que son centrales y tratan temas relacionados al mundo 

del fútbol directamente, como Eduardo Archetti y Pablo Alabarces; pero también 

otros que tratan claramente lo que rodea al héroe, el ídolo y sus mitos como Hugo 

Bauzá y el propio Alabarces. También tuve en cuenta, al adentrarme al campo de 

lo popular, las lecturas realizas por Stuart Hall. Además, tomé las definiciones 

acerca de los medios de Rodrigo Alsina, Teun Van Dijk y Gaye Tuchman y autores 

clásicos sobre la estructura de los medios de comunicación como Stella Martini y 

Roberto Pereyra, que también se refieren a las rutinas periodísticas.  

Sin embargo, también incluí fragmentos de la autobiografía de Maradona, como 

también textos que remiten a ellos en tanto ídolos futbolísticos desde libros 

periodísticos tales como Leandro Zanoni.  

De esta manera, mi aproximación al objeto de estudio la hago desde el campo de 

la cultura popular y complemento el marco teórico con bibliografía propia de la 

cursada de la carrera en tanto el análisis que realicé es diacrónico –ya que cruza 

dos momentos históricos bien diferentes– y toma cuestiones propias de los medios 

masivos de comunicación que son, al mismo tiempo, grandes medios comerciales 

que dan su visión de la realidad –con su línea editorial, por lo tanto buscan vender 

ejemplares y publicidad para subsistir en el tiempo. 
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Definición de noticia  

A su vez, para desarrollar el presente análisis, resulta necesario definir qué es 

noticia, especialmente dentro del periodismo deportivo ya que, debido a la 

temática que abarca, puede dar lugar a diversas interpretaciones. 

Tal como señala Van Dijk, noticia es un término ambigüo, en el que se incluye una 

“nueva información sobre sucesos, objetos o personas” (Van Dijk, 1990). Por otra 

parte, Rodrigo Alsina afirma que “es una representación social de la realidad 

cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un 

mundo posible” (Rodrigo Alsina, 1996: 85). Tomaré estas definiciones teniendo en 

cuenta que no se trata de un reflejo de la realidad, sino de una construcción 

subjetiva.   

Los periodistas son quienes realizan su labor de construcción de las noticias, 

mediante una selección y búsqueda de información; de acceso y verificación de 

las fuentes; y de “selección y valorización del grado de noticiabilidad, y de 

interpretación del acontecimiento”2. Para esta construcción se ponen en juego 

cuestiones como la utilización correcta de los mecanismos de la sintaxis, el 

empleo de los tiempos verbales, el uso de elementos visuales y el manejo debido 

de la puntuación. Este proceso es denominado fabricación de la noticia 

(newsmaking), una construcción interpretativa por parte del periodista, en el que 

señala cómo un hecho puede transformarse en “noticiable”, es decir factible de ser 

publicado. Asimismo, el periodista se integra con el público y las fuentes, 

formando una especie de triangulación operante en la construcción de la noticia.  

Los acontecimientos, al ser algo novedoso, rompen con la historia diaria y se 

establecen como noticiables, generando posibles sentidos entre ellos y su 

conexión con la circulación de representaciones sociales (vinculadas al deporte 

aquí).  

Por otra parte, el concepto de noticiabilidad es definido por Tuchman como “los 

rasgos que caracterizan a la noticia, vinculado a los procesos de rutinización y de 
                                                           
2
 Martini, Stella: Periodismo, noticia y noticiabilidad. Bs. As, Norma, 2000, p.143.   
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estandarización” (Tuchman, 1983: 160). La sociedad es la encargada de realizar 

los hechos noticiables (con sus determinados efectos y funciones sociales), los 

cuales serán nuevas noticias. El autor agrega que el sentido de la noticias y de los 

hechos noticiables están inmersos en un determinado momento histórico, social y 

cultural, donde también se pone en juego el contrato de lectura impuesto entre el 

medio y su público correspondiente. Vale la pena recordar la definición de Eliseo 

Verón, quien afirma que “la relación entre un soporte y su lectura reposa sobre lo 

que llamaremos contrato de lectura. El discurso del soporte por una parte, y sus 

lectores, por la otra. Ellas son las dos ´partes´, entre las que se establece, como 

en todo contrato, un nexo, el de la lectura. En el caso de las comunicaciones de 

masa, es el medio el que propone el contrato”3.    

Martini afirma que los periodistas son quienes reflexionan sobre los criterios que 

hacen de los acontecimientos noticiables finalmente noticia. Estos “criterios de 

noticiabilidad son formulaciones pragmáticas, modalidades organizativas del 

trabajo cotidiano” (Martini, 2000:85). Identifican la significatividad de los 

acontecimientos, que están dados por “una ruptura en cualquier ámbito, público o 

privado, que se destaca sobre un fondo uniforme y se define por los efectos en el 

tiempo y en el espacio en los que ocurre” (Martini, 2000:30). Es noticia debido a su 

valor informativo. Será, asimismo, más noticiable al producir hechos futuros, o 

generando comentarios que sean portadores de nuevos sucesos. Según Martini el 

paso del acontecimiento a la categoría de noticia requiere de un trabajo en 

producción, en el que se aplican los criterios de noticiabilidad impuestos por el 

medio. 

En este caso puntual, todos estos conceptos se aplican a un universo particular 

que es el mundo del fútbol y, dentro de él, a un acontecimiento en sí mismo 

catalogado como el más importante de todos en el deporte: el mundial de fútbol. 

Esto significa que las noticias están relacionadas a hechos y personas que se 

repiten en muchos casos, que son los jugadores –los protagonistas del evento– y 

                                                           
3
 Eliseo Verón, El análisis del “Contrato de Lectura”, un nuevo método para los estudios de posicionamiento 

de los soportes de los media, en “Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplications”, IREP, París, 

1985. P2.  
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los resultados de los partidos. También se encuentran noticias basadas en 

declaraciones o testimonios de entrenadores, jugadores y allegados. En menor 

medida, hay notas de análisis y notas de opinión.  En definitiva, durante el mes 

que dura el campeonato, las noticias publicadas no varían demasiado.  
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Metodología y corpus 

En este caso, las metodologías elegidas para abordar la presente investigación 

principalmente son dos. En primer lugar, utilicé la metodología cualitativa que “se 

concentra en la ocurrencia de un fenómeno, entendido como un proceso, usa 

categorías y parte de premisas que describe e interpreta desde una racionalidad 

sustantiva (se trata de construir el objeto, analizar en profundidad y llegar a 

conclusiones  integrales). Busca elucidar los significados del fenómeno y encontrar 

e identificar lo distintivo. Trabaja en una “descripción densa” del objeto”4.    

En este sentido, la elaboración de un diseño de investigación en ciencias sociales 

requiere pensar las estrategias metodológicas pertinentes, definir una forma de 

mirar el problema, establecer las características del objeto de estudio, las 

preguntas de investigación y las estrategias de investigación. Por eso, es que los 

planteos de Martini permiten retomar los planteos de Clifford Geertz (1973) quien 

considera que la cultura es un concepto semiótico. El autor sostiene que el 

hombre vive “inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido”5 y que la 

cultura constituye ese entramado de significados a partir de los cuales damos 

sentido al mundo. Por lo tanto, el análisis de la cultura es visto no como “una 

ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca 

de significaciones”6.  

Si bien Geertz parte de considerar el análisis cultural desde la perspectiva de la 

antropología, sus ideas y las de Martini son útiles para definir el abordaje de una 

investigación cuyo corpus no son números ni datos duros, sino diarios y revistas 

con notas periodísticas que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones y no 

necesariamente arrojar un resultado o conclusión único que no pueda ser 

cuestionado (ya que se interpretará el discurso de otros). 

                                                           
4
 Martini, S. (2007) “Datos para la investigación en comunicación. Analizar las noticias”. Bs. As., Documento 

de la Cátedra.  P. 4.  
5 Geertz, C. (1987). Descripción densa. En La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. Página 20. 

6
 Op Cit. Página 20.  
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Dado que el objeto de estudio de esta tesina –que se presentará más adelante–, 

es algo que no se puede medir mediante técnicas cuantitativas, es clave entender 

cómo funciona esta metodología. 

Para sumar un aporte más, según Maxwell (1996) la investigación cualitativa es un 

proceso interactivo no secuencial que incluye idas y vueltas entre los diferentes 

componentes del diseño, y que requiere del investigador un proceso de reflexión 

permanente para dilucidar si los pasos dados son válidos respecto de los objetivos 

de la investigación. A diferencia del esquema rígido propio del diseño cuantitativo, 

en el cual cada paso del proceso de investigación se encuentra delimitado y 

claramente secuenciado, en la investigación cualitativa “los componentes forman 

una totalidad integrada e interactuante, con cada componente estrechamente 

ligado a varios otros, en lugar de estar ligados en una secuencia lineal o cíclica”7. 

Un diseño cualitativo debe ser flexible y poder admitir cambios a medida que 

surgen elementos novedosos en la investigación, debe ser adaptable y poder 

cambiar en la dirección en la que el análisis lo lleve.  

Por estas razones, me dediqué a analizar diferentes materiales o fuentes 

documentales escritas de diferentes épocas (diarios de 1986 sumados a los de 

2014 y entrevistas, notas periodísticas y otras fuentes). En segundo lugar, y en 

menor medida, utilicé la metodología cuantitativa: reuní estadísticas aportadas por 

los mismos medios que resultaron de encuestas publicadas durante y después de 

los mundiales que también ayudaron a reforzar las hipótesis y conclusiones 

posteriores.    

De 1986, tomé las ediciones de Clarín, Crónica y El Gráfico publicadas durante el 

mundial de México –y algunas ediciones anteriores– que tuvo como protagonista 

principal y figura a Diego Maradona, mientras que seleccioné los números de los 

mismos medios escritos –con la excepción de que en esa época El Gráfico era 

                                                           
7 MAXWELL, J. (1996). Qualitative research design. An Interactive Approach. California: Sage Publications. 

Página 3.  
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mensual y no en forma semanal como antes– del año 2014 con foco en la 

participación de Lionel Messi en la Copa del Mundo de Brasil.  

De esta forma, elegí construir el corpus con la textualidad de los medios masivos, 

pero también recurrí a declaraciones de informantes pertinentes (periodistas, 

editores), testimonios de segundo y tercer orden e incluso a datos duros.   

Al utilizar fuentes documentales escritas para describir y reproducir dos tonos de 

época, junto a tres entrevistas que echan luz sobre dos momentos históricos 

diferentes, el análisis pretende ser completo y abarcativo. Estas entrevistas 

generan sentido y fueron tomadas para agregar valor al análisis. Los entrevistados 

son tres periodistas de amplia trayectoria, algo que aportó riqueza al análisis:  

• Ernesto Cherquis Bialo, Director de El Gráfico en 1986 durante el mundial y 

periodista deportivo de larga trayectoria en medios gráficos y audiovisuales 

que incluso fue el vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

 

• Miguel Ángel Bertolotto, periodista deportivo del diario Clarín con más de 30 

años de trayectoria que cubrió ambos mundiales y aun trabaja en el diario 

en la sección Deportes donde es columnista. 

 

• Claudio Negrete, quien trabajó en diversos medios gráficos y escribió 

Necromanías, un libro que dedica un capítulo de su libro a entender cómo 

los medios trabajan con respecto a los ídolos populares. En el mundial 1986 

trabajaba en el diario Tiempo Argentino y durante el 2014 en consultoría 

para empresas privadas.    

Cabe aclarar que en el primer caso la entrevista fue hecha por teléfono, la 

segunda correo electrónico y en el último caso fue presencial, pero en ambos 

casos las preguntas fueron las mismas:  

• ¿Qué diferencias hubo en la cobertura que hicieron los medios estudiados 

en 1986 y 2014 con respecto a Maradona y Messi?   
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• Además de ser la figura del equipo, ¿los dos fueron los líderes de la 

selección en los respectivos mundiales? ¿Por qué? 

• ¿Una de las diferencias fue que Maradona fue campeón y Messi no? 

 

• ¿Qué rol ocupó Javier Mascherano en  el mundial de Brasil 2014? 

 

• ¿Pensás que los medios gráficos estudiados ayudaron a exacerbar la 

idolatría de Maradona y Messi? 
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Objeto de estudio e hipótesis  

A partir de todo el material reunido en el corpus y la bibliografía que compone el 

marco teórico, me propongo formular y probar dos hipótesis principales en la 

presente investigación.   

El objeto de estudio  que me motivó a llevar a cabo la tesina es la comparación 

entre Diego Maradona y Lionel Messi como ídolos populares deportivos que 

llegaron a la cima de notoriedad y fama no sólo en la Argentina, sino en todo el 

mundo y que trascienden las fronteras del deporte. A partir de esa comparación, el 

problema de investigación  que me planteo es encontrar las diferencias en la 

construcción de esa idolatría que se forjó en la memoria popular a través de la 

cobertura que hicieron tres medios gráficos (El Gráfico, Clarín y Crónica) en dos 

momentos cumbre de la carrera de ambos jugadores: los mundiales de 1986 en 

México y 2014 en Brasil.   

Tal como afirmaba Karl Popper, “el conocimiento no comienza con percepciones u 

observación o con la recopilación de datos o hechos, sino con problemas” 

(Popper, 1973). No hay problema sin conocimiento y no hay conocimiento sin 

problema, porque el problema surge cuando se revela una contradicción en el 

presunto saber. El conocimiento nace de la tensión posible entre saber y no saber, 

y avanza, asimismo, modificando al conocimiento anterior que, en este caso, se 

analiza en el estado de la cuestión para ver cómo se aborda esta investigación.  

Para este trabajo, utilizaré una de las definiciones de cultura popular como lo 

entiende Stuart Hall: “Las cosas que se califican de populares porque masas de 

personas las escuchan, las compran, las leen, las consumen y parecen disfrutarlas 

al máximo”8. Esta definición es clave: se la puede aplicar a los diarios analizados, 

porque a esa cultura, como apunta el autor, “se la asocia acertadamente con la 

manipulación y el envilecimiento de la cultura del pueblo”9.  

                                                           
8
 Hall, Stuart (1984): “Notas sobre la deconstrucción de lo popular, en Samuels R. (ed.): Historia popular y 

teoría socialista, Barcelona, Crítica. Página 99.   
9
 Op. Cit. Página 99.   
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Para ello, para intentar comprender y analizar mejor el fenómeno, parto de 

preguntas como las siguientes: ¿Por qué son ídolos? ¿Cómo se construye la 

idolatría popular en cada época y a través de un deporte? ¿Cómo ayudan a eso 

los diarios? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre ellos? ¿Son iguales en 

cuanto al fenómeno que representan? ¿Son líderes los dos?  

Por un lado, demostraré como hipótesis principal  que tanto Maradona como 

Messi son dos ídolos populares consagrados de diferentes maneras, ya que 

Maradona asumió y ocupó el rol del líder del equipo dentro y fuera de la cancha –

acentuado en los medios– en el mundial de México 1986 que culminó con el 

equipo campeón, mientras que los medios deslizaron –aunque no literalmente– 

que Messi no tuvo el mismo rol en el mundial de Brasil 2014, lugar que fue 

ocupado por Javier Mascherano, subcapitán de la Selección argentina y 

previamente capitán durante el mundial de Sudáfrica 2010 que tuvo casualmente a 

Maradona como entrenador. Esto quedó en evidencia en los medios gráficos, 

radiales, televisivos y las redes sociales.  

Existió un hecho que fue una prueba concreta de ello: la arenga del equipo 

argentino en el campo de juego durante la semifinal del último mundial en 2014 

antes de la definición por penales ante Holanda estuvo a cargo de Mascherano y 

no de Messi (recordada porque el volante le dijo al arquero argentino Sergio 

Romero la frase “hoy te convertís en héroe”, captada por las cámaras de 

televisión). Messi, en general, es nombrado por sus compañeros, cuerpo técnico y 

el periodismo siempre como el “líder futbolístico” del equipo, la “imagen” de la 

selección.   

El tema del liderazgo tuvo un capítulo más reciente en 2016, mientras se jugaba la 

Copa América Centenario en Estados Unidos. Durante un encuentro en París, 

Maradona se encontró con Pelé, quien le preguntó por Messi y el astro argentino 

le respondió: “Es buena persona, pero no tiene personalidad para ser líder”. Ese 

diálogo fue captado y filmado por la televisión y reproducido en las redes sociales, 

lo que generó innumerables comentarios y debates a favor de uno u otro ídolo. 

Una vez más, el tema quedó sobre la mesa y se debatió.       
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En una entrevista publicada por el diario deportivo catalán Sport de Barcelona en 

noviembre de 2016, una periodista argentina le preguntó a César Luis Menotti qué 

emparenta y diferencia a Messi de Maradona. Menotti dijo: “Diego era más rebelde 

en el aprendizaje. Él, cuando algo no le salía, tenía un enojo consigo mismo. Era 

un gran compañero, solidario, pero tenía otra formación. Había salido de un barrio 

muy humilde y se había hecho de a poco, primero en Argentinos Jrs., después en 

Boca. No solo en el juego, pero en la vida tenía otra picardía. Más peleador en la 

mala. Otro carácter”10.       

Pero la polémica siguió. En marzo de este año, durante una nota en vivo en TyC 

Sports, el preparador físico de Alfio Basile en su última etapa en la Selección 

argentina, Carlos Dibos, opinó sobre Messi y Maradona. “El mejor jugador de 

fútbol que vi se llamó Diego Armando Maradona con liderazgo, con coraje, 

respetando la camiseta, jugando con todo”, aseguró sobre quién además se ponía 

el “equipo al hombro”. “El líder debe tener características que no las tiene Lio”, 

agregó. Todos estos condimentos, aunque más recientes, también influyen.      

Ambos son ídolos y comparten coincidencias (los dos han sido grandes jugadores, 

ídolos de sus equipos y de la selección, ambos zurdos, jugaron con la camiseta 

número 10, llegaron a la final de un mundial). Por ese motivo y debido a las 

diferentes épocas, he decidido dividir el trabajo en capítulos que clarificarán las 

ideas principales de acuerdo a los medios en un análisis diacrónico de los medios 

en cada época.    

Por otro lado, como hipótesis secundaria  demostraré que los medios gráficos 

contribuyeron a magnificar las idolatrías de estos futbolistas -en tanto formadores 

de opinión y sobre todo en una era previa a Internet en la que los medios escritos 

tenían un peso mayor al actual- y además quieren modelar a los ídolos de acuerdo 

a los intereses que sirven. Es decir, tratan de destacar las características que más 

se acercan a sus lectores para lograr una identificación y en función de ella 

                                                           
10

 La entrevista completa se encuentra en el siguiente link: http://www.sport.es/es/noticias/barca/menotti-

messi-feliz-barcelona-argentina-no-5641732 
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incrementar sus ventas. Para cumplir esa meta apelan a una serie de recursos 

como, por ejemplo, protegerlos, tapar sus falencias, justificarlos. Como se verá, 

apelan a generar una cercanía y compartir una cierta complicidad con el lector.    

Esto queda explícito en las publicaciones que analicé y que apuntan a lectores 

bien diferentes: Clarín, un diario masivo siendo ya en 1986 el más vendido y el 

más leído, aunque todavía no fuera un multimedio; Crónica, consolidado como un 

diario de corte sensacionalista desde sus inicios, que pone al deporte en un lugar 

privilegiado y que apunta a un tipo de lector popular que gusta del fútbol; y El 

Gráfico, la revista deportiva más importante del país en su momento, editada con 

grandes títulos, fotos y portadas muy recordadas por sus lectores más fieles a lo 

largo de la historia.   
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Estado de la cuestión 

Para la realización de este trabajo de investigación, previamente consulté trabajos 

académicos de diferentes ámbitos y tesinas de grado para verificar que el tema 

sea original como así también para saber qué se había publicado con anterioridad. 

Hasta el momento no se han publicado tesis relacionadas con Lionel Messi, con lo 

cual estaría iniciando una nueva temática.  

Con relación a Maradona como objeto de estudio, hay tres trabajos concluidos y 

aprobados. El primero, realizado en 2007 por Diego Fantini y Julio Monasterio, 

guarda cierta relación con mi propuesta, aunque lógicamente por cuestiones 

temporales no incluye la construcción de la figura de Lionel Messi. En dicho 

estudio, se trabajó la construcción de los sentidos nacionales a través de la prensa 

popular. La baja calificación que obtuvo esa tesis -cinco puntos- sumado a varias 

carencias en lo concerniente al marco teórico, me lleva a considerarla pero con 

cierto recelo.  

El segundo estudio fue presentado en 2012 y se titula “Diego Armando Maradona: 

más que un deportista, más que un relato”. Esta tesis está estrechamente 

vinculada con mi proyecto por lo que me apoyaré más en él.  

Finalmente, la última tesis referida a Maradona fue realizada en 2013 por Damián 

González y Víctor Maldonado, enfocada en las operaciones discursivas realizadas 

por los medios Clarín e Infobae sobre el programa televisivo "La Noche del 10". 

Dado que dicho estudio no se corresponde con los períodos que analizaré, no la 

he tomado en cuenta.  

De acuerdo a lo sostenido por Eduardo Archetti (2003:11) -pionero en el estudio 

antropológico del fútbol en Argentina- el primer antecedente sobre el fútbol como 

objeto de estudio de las Ciencias Sociales es un libro escrito en Brasil: Universo 

do Futebol: Esporte e Sociedade Brasileira (1982). Con la introducción del 

antropólogo brasileño Roberto DaMatta, el análisis elaborado en él “abrió las 
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puertas del deporte y sus vínculos con lo nacional en América Latina y en la 

antropología en general”.     

En nuestro país fue el propio Arquetti, antropólogo y sociólogo, quien dio el 

puntapié inicial para el estudio del fútbol a nivel académico cuando en 1966 

inauguró en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) las primeras jornadas sobre 

Deporte y Ciencias Sociales. Entre los libros publicados por Archetti, que guardan 

además relación con mi tesina, destaco Estilo y virtudes masculinas en El Gráfico: 

la creación del imaginario del fútbol argentino (1995); Hibridación, diversidad y 

generalización en el mundo ideológico del fútbol y el polo (1997); El potrero y el 

pibe. Territorio y pertenencia en el imaginario del fútbol argentino (1998); 

Masculinidades: fútbol, tango y polo en la Argentina (editado en 1999 en 

Inglaterra, 2003 en Argentina); El potrero, la posta y el ring: Las patrias del deporte 

argentino (2001). De sus trabajos, uno de los temas centrales que rescaté es el 

fútbol como “zona libre” de la cultura donde las restricciones y prohibiciones 

explícitas –los gestos de censura del Estado, por ejemplo– están más lejos, son 

más débiles, dando lugar a la creación de identidades. Por esta razón Archetti 

encontró en el mundo del fútbol un espacio ideal para rastrear e indagar sobre 

“cómo se ha inventado la Nación Argentina”.    

En lo que se refiere a mi objeto de estudio, la tesina "Diego Armando Maradona: 

más que un deportista, más que un relato" aborda el tema de Maradona como 

ídolo analizado desde los medios gráficos y audiovisuales, libros, nuevas 

tecnologías, música popular y en géneros tan variados que llegan hasta la poesía. 

Si bien hay otros antecedentes como los mencionados, con el fútbol como objeto 

de estudio, en este sentido dicho trabajo es el único que aborda únicamente a 

Maradona en un sentido amplio como ídolo nacional y se relaciona con mi línea de 

investigación. 

Este trabajo se basa en tres hipótesis. En primer lugar, la idea central es que el 

periodismo deportivo argentino elaboró la teoría del estilo de fútbol criollo y, luego, 

designó a Maradona como su máximo representante a través de la historia. En 

segundo lugar, se plantea corroborar la hipótesis sostenida respecto a la 
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construcción realizada de Maradona como héroe y, en casos extremos, como un 

Dios –para lo cual el autor menciona la creación de la Iglesia Maradoniana por 

parte de un grupo de hinchas fanáticos–. Por último, el autor arriesga que la 

identificación de Maradona lograda con el pueblo se debió en gran parte a haber 

retomado ciertos aspectos de la cultura popular reprimidos desde la época de la 

Ilustración. Para esto analiza diversas fuentes que permiten pensar las relaciones 

entre la figura de Maradona y el Carnaval, símbolo de aquella cultura, en 

contraposición a la Ilustración.       
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Capítulo 2: Los orígenes y las primeras diferencias  

 

“Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer, en apenas cinco minutos, los dos 
goles más contradictorios de toda la historia del fútbol” 

Eduardo Galeano, Espejos.  

 

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico 

Evita de Lanús. Es el quinto hermano de una familia compuesta por ocho, cinco 

mujeres y tres varones. Es el primer varón del  matrimonio entre Diego Maradona 

y Dalma Salvadora Franco. Sus hermanos Raúl y Hugo también fueron futbolistas. 

Se crió en Villa Fiorito, localidad ubicada en Lomas de Zamora, en el sur del Gran 

Buenos Aires, donde su vida transcurrió entre los potreros y la pobreza. Si bien en 

su infancia jugó en un potrero de Fiorito llamado “Las Siete Canchitas”, su primer 

contacto con el mundo del fútbol fue en 1969 cuando realizó una prueba para 

entrar en las divisiones inferiores del club Argentinos Juniors. Los Cebollitas era el 

nombre del equipo de la clase 1960, creado por Francisco Cornejo para disputar 

los Juegos Nacionales Evita del año 1973 y 1974, ya que no los quiso anotar bajo 

el nombre de la institución. El equipo ganó ese torneo y el campeonato de la 8ª 

división en 1974. Ese plantel permaneció con Cornejo hasta que cumplieron los 14 

años, edad en la que Argentinos podía ficharlos en la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA).  

Este equipo, que llegó a conseguir un invicto de 136 partidos, disputó torneos no 

sólo en la Argentina, sino en otros países, como Perú y Uruguay El 28 de 

septiembre de 1971, con sólo diez años, apareció por primera vez en el 

diario Clarín. La nota decía que “había un pibe con porte y clase de 'crack'”, 

aunque en la nota lo llamaban “Caradona”. También comenzó a ser conocido por 

los simpatizantes de Argentinos Juniors, ya que durante el entretiempo de los 

partidos de la Primera División los entretenía haciendo malabares con la pelota. 

Debido a esta habilidad, fue convocado a uno de los programas de televisión de 

mayor audiencia, Sábados Circulares.  
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Además de jugar con Los Cebollitas, Maradona jugó, con 12 años, algunos 

partidos para las divisiones inferiores de Argentinos. Para que esto sucediera el 

entrenador debía mentir sobre su edad, debido a que no alcanzaba el mínimo 

dispuesto por el reglamento y cuando comenzó a ser conocido en el ambiente 

debió inscribirlo con otro nombre. Su paso por las inferiores fue muy corto: días 

antes de cumplir los 16 años, el 20 de octubre de 1976, debutó en la primera de 

Argentinos Juniors. Luego jugó en Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's. Se 

retiró jugando en Boca en 1997.  

Varios años más tarde, cuando Maradona ya era la máxima figura del Napoli de 

Italia y tenía 26 años, el 24 de junio de 1987 nació Lionel Andrés Messi Cuccittini 

en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Es hijo de Jorge Horacio Messi, 

empleado de una fábrica, y de Celia María Cuccittini, ama de casa y empleada de 

limpieza de medio tiempo en ese entonces. Su familia paterna es originaria 

de Recanati, Italia. Su bisabuelo, Angelo Messi, se mudó a Argentina en 1883. Su 

abuela materna, quien lo alentó a dedicarse al fútbol y a quien Messi agradeció 

tras convertir algunos goles, se llamaba Celia Olivera de Cuccittini. Tiene dos 

hermanos y una hermana. Dos de sus primos (Maximiliano y Emanuel Biancucchi) 

son también futbolistas.   

Con apenas cinco años, Messi dio sus primeros pasos en Grandoli, un club de 

barrio al sur de Rosario, a pocas cuadras de su casa. El club estaba dirigido por su 

padre. Posteriormente jugó algunos partidos en Central Córdoba. En 1995, 

comenzó a entrenarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, club con 

el que obtuvo la Copa de la Amistad de Perú en 1997. A los 11 años de edad, le 

fue diagnosticada una deficiencia de la hormona de crecimiento. Esta enfermedad 

sería clave en su futuro.  

En agosto de 2000 Messi, con 12 años, fue a Buenos Aires a probarse a River 

Plate y fue aceptado por el reclutador Vairo quien pidió su contratación, pero 

nunca se concretó. El motivo por el cual no continuó en la institución nunca quedó 

claro: las versiones van desde que River y los padres de Messi no llegaron a un 

acuerdo por el costo de un tratamiento hormonal a otras que indican que los 
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padres no querían dejar solo a Messi en la pensión en Buenos Aires y requerían 

que se les otorgue una casa y un trabajo.  

Carles Rexach, director técnico del F. C. Barcelona, notó el talento de Messi y 

que, como tenía parientes en Lérida, podía viajar a España con su padre. El 

Barcelona lo fichó después de verlo jugar y se ofreció a pagar los costosos 

tratamientos si se mudaba a España. La familia se trasladó a Barcelona, donde 

Messi comenzó a jugar en sus equipos juveniles. A los 13 años, empezó a jugar 

en las categorías inferiores del F. C. Barcelona, donde fue compañero de equipo, 

entre otros, de Cesc Fàbregas y Gerard Piqué. Debutó en el primer equipo el 16 

de octubre de 2004 y nunca se fue del club. El resto de la historia es conocida.  

Para llegar tan lejos, los medios también tuvieron influencia en la construcción de 

su idolatría en ambos casos. Como se verá, los diarios y revistas ya desde la 

portada elogiaron, agrandaron, exageraron y compartieron sus éxitos –y también 

sus derrotas– de modo tal que se exacerbar su figura más allá del ámbito 

deportivo y de su presencia en una cancha. La elección de los medios gráficos 

analizados no es casual debido a que tanto en 1986 como en 2014 ocuparon, con 

cambios, el mismo lugar: Clarín, el matutino de mayor tirada del país con llegada a 

un público masivo; Crónica, un diario sensacionalista que le da mucha importancia 

al deporte y hace especial hincapié en el fútbol y El Gráfico, una revista deportiva 

semanal que durante 1986 tenía mucho peso en el lector-seguidor del periodismo 

deportivo, que además tiene la característica de ser fiel a la publicación (en la 

actualidad la revista es  mensual y con la aparición de otros medios escritos como 

Olé perdió lectores). Son tres publicaciones que apuntan a un tipo de lector 

diferente, pero que contribuyeron en la representación tanto de Maradona como 

de Messi en ídolos y tal vez más.    

Clarín  

De acuerdo a Stella Martini, “Clarín, de tamaño tabloid, y fundado en 1945 por 

Roberto Noble se propone informar al ´argentino medio´ y es en la actualidad el 

más leído en la Argentina y uno de los de mayor circulación en América Latina. En 

los ´60, sustentó los principios del desarrollismo económico y desde el regreso de 
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la democracia, 1983, fue ampliando el poder consolidado”11. Según Oscar 

Steimberg y Oscar Traversa (1985), Clarín durante mucho tiempo y partir de la 

fundación del diario, con pocos cambios, mantuvo ciertos rasgos de diario 

“popular”: dos colores, topografía con “serif”, iniciación de textos en tapa, 

organización cambiante. Además, los autores señalan un dato fundamental de su 

portada: Clarín destina la primera plana, habitualmente, a grandes hechos 

políticos, pero puede referir sus otros títulos a noticias deportivas, policiales o de 

sectores gremiales.   

Estas eras las características del matutino más leído del país al momento de 

disputarse la Copa de Mundo de 1986. De acuerdo al Instituto Verificador de 

Circulaciones (IVC), la circulación neta pagada de Clarín durante mayo fue de 

658.393 ejemplares de lunes a domingo y en junio –mes en el que se jugó gran 

parte del torneo– registró un pico: ascendió a 697.296 ejemplares en el mismo 

período. Luego, en el mes siguiente, el total bajó a 629.414 ejemplares12.     

Al disputarse el Mundial 2014, el panorama era diferente. El 10 de marzo de 1996 

se lanzó Clarín.com, versión digital de información general cuyos servicios y 

contenidos son, generalmente, de acceso gratuito y libre, perteneciente al Grupo 

Clarín, un multimedio de comunicación e información en Argentina, propietarios de 

diarios, televisión, radio, cable y de páginas online. Hoy –y lo fue durante el último 

mundial–, el Grupo Clarín es el grupo mediático más importante del país –y de 

América Latina– y es propietario de los siguientes medios: Clarín y sus 

suplementos, La Razón, Olé, La Voz del Interior y Los Andes en gráfica; Genios 

(revista infantil); Elle (revista femenina, en su edición local); TN (Todo Noticias), 

Volver, Canal Q y TyC Sports (señales de cable); Canal 13 (canal de aire); Radio 

Mitre y FM 100 (radio); Pol-ka y Patagonik (cine); Cablevisión-Multicanal 

(proveedora de cable) y PRIMA (proveedora de Internet). Integra una red de 

diarios regionales (CIMECO) y en la industria papelera (Papel Prensa).  

                                                           
11

 Martini, Stella. Arenas y tácticas de la comunicación política: el caso de la producción y circulación de la 

información sobre el crimen en la Argentina. En Actas del XII Encuentro de Facultades de Comunicación 

Social (FELAFACS), Bogotá, 24-28 de septiembre de 2006. Página 55.     
12

 Información proporcionada por el IVC.  



26 

 

La primera nota completa a Maradona fue publicada por Clarín el 17 de noviembre 

de 1976, escrita por Horacio Pagani y titulada “Un sueño de barrilete”.  

En una nota publicada el 20 de octubre de 2016, al cumplirse 40 años de su debut 

en primera división, Clarín publicó un artículo en el diario en papel y en su versión 

digital titulada: A 40 años de su debut, Maradona desafió: “El gran capitán soy yo”. 

En el tercer párrafo de la nota, se transcribe una frase textual de Maradona a partir 

de una entrevista radial, en la que dijo: “Fui argentino, soy argentino y voy a morir 

argentino. Yo a la camiseta no la mancho, la tengo tatuada con la capitanía. El 

gran capitán soy yo”. Esta declaración marca una postura que Messi nunca tuvo o 

al menos no se la conoció públicamente.   

El 9 de agosto de 2015, al cumplirse 10 años del debut de Lionel Messi en la 

selección mayor, la revista Viva de Clarín publicó una nota por la ocasión titulada 

“¿Más o menos diez?”, en la que se hizo un repaso de su carrera con la celeste y 

blanca, se lo comparó con Maradona y opinaron algunos editores. En más de un 

pasaje de la nota, hubo comentarios del propio ídolo, por ejemplo: “Es lógico 

caerle a Messi. Tenemos al mejor del mundo, que va y le hace cuatro goles a la 

Real Sociedad, y viene acá y no la toca. Vos decís: Pero la puta, ¿sos argentino o 

sueco?”, dijo en relación a la final de la Copa América perdida ese año en Chile 

ante el equipo local. Uno de los editores de la revista, Horacio Convertini, opinó en 

la nota que Messi “lucha contra la sombra de Diego” y que “ha reaccionado con la 

docilidad de los resignados”.  

En estos dos ejemplos, aunque no en forma explícita, Clarín construye una 

representación diferente de los dos ídolos partir de hechos, datos y declaraciones.        

Crónica   

El diario Crónica nació el 29 de julio de 1963 y se lo distingue por un “estilo 

caracterizado por grandes titulares, mucha fotografía, teatralidad en los hechos 

policiales, gran cobertura deportiva y de hechos dramáticos, así como también un 

particular tratamiento del mundo del espectáculo”13.  Florencia Burgos resume así 

los ejes de la información que históricamente caracterizó al diario. Además, 
                                                           
13

 Burgos, Florencia. “Diario Crónica. Las Razones de un estilo”. Documento de la cátedra.     
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“Crónica se caracteriza por un lenguaje llano y coloquial, sencillo y directo, con 

predominio de lo narrativo en desmedro de lo argumentativo. Excepcionalmente el 

diario explica los hechos, se limita a informarlos”14, apunta Marcelo Pereyra, que 

estudió sus orígenes y descubrió un “nicho en el mercado de la prensa argentina 

que no estaba cubierto”.  

Fundado por Héctor Ricardo García, el diario se define desde su lema (“Firme 

junto al pueblo”) y se caracteriza por su lenguaje popular y sensacionalista. Sobre 

el lema, es interesante lo que afirma Pereyra, ya que “el diario toma una posición 

particular, definida, que lo distingue de su pretensión de universalidad que 

enarbolan sus colegas”15. Es decir, no le habla a todo el mundo (a diferencia, por 

ejemplo, del lema de Clarín: Un toque de atención para la solución argentina a los 

problemas argentinos).   

El 20 de mayo de 1970 el presidente de facto Juan Carlos Onganía clausuró 

Crónica durante cinco días por contar con lujo de detalles lo que ocurrió en el 

“Cordobazo”. El 20 de diciembre de 1974 el diario sufrió su segunda clausura por 

orden de la presidenta Isabel Perón aduciendo una campaña reivindicatoria de las 

Islas Malvinas que atentaba contra las buenas relaciones con el Reino Unido y 

creaba un clima de conmoción interna. Por eso fueron procesados Héctor Ricardo 

García y los directores de dos ediciones. Por último, la dictadura encabezada por 

Jorge Rafael Videla clausuró Crónica nuevamente el 21 de abril de 1978 por tres 

días.  

En 1986, año en que se disputó el mundial de México y en plena vuelta de la 

democracia, explotó de noche un artefacto que destruyó parte de la entrada 

principal de la empresa sobre la calle Azopardo. Pese a los intentos hechos por 

conseguir la tirada del diario en esa época, nadie pudo confirmarlo con exactitud. 

Solamente una periodista que trabajó en esos años en el diario, Adriana Carrasco, 

confirmó que tenía tres ediciones diarias y pudo estar cerca del millón de 

ejemplares.       

                                                           
14

 Pereyra, Marcelo (2007). “Una aproximación a los orígenes y las formas de la representación de lo popular 

en Crónica”. Bs. As., Documento de la cátedra. Página 126.  
15

 Op. Cit. Página 126.  
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En 2014, cuando se jugó el mundial de Brasil, la situación de Crónica había 

cambiado: era parte de un multimedio perteneciente al Grupo Olmos y conformado 

también por Crónica TV –canal de TV homónimo fundado en 1994–, la Revista 

Veintitrés (que ahora sólo se publica en una versión digital) y el Diario BAE –

Buenos Aires Económico–, medios gráficos alineados en general con el gobierno 

kirchnerista (hoy en la oposición).     

El Gráfico    

El Gráfico es una revista “para hombres” fundada el 30 de mayo de 1919 por 

Constancio Vigil y publicada por Editorial Atlántida. En la portada del N°1, se lee 

“ilustración semanal argentina”. Nacida como una revista de interés general, se 

convirtió en una publicación deportiva en 1925. Se mantuvo como una revista 

semanal hasta marzo de 2002 y desde entonces su distribución es mensual. Es 

una de las publicaciones deportivas más antiguas y respetadas, cuya fama 

trascendió la Argentina y se instaló en Latinoamérica. Sus crónicas y coberturas, 

además de su gran despliegue fotográfico, la convirtieron en “la Biblia del deporte”, 

tal como se la conoce. 

Desde un inicio, la revista adoptó un discurso para interpretar el fútbol en el que se 

oponía el estilo "criollo" al estilo "británico" que influyó decisivamente en el 

imaginario popular y en la forma actual de ver y apreciar el fútbol que tiene la 

Argentina. El investigador Eduardo Archetti dice al respecto: “El estilo "criollo" 

descansa sobre la elegancia y la improvisación mientras que el "británico" expresa 

la fuerza y la disciplina. Estos valores opuestos son presentados como estilos 

alternativos que reflejan virtudes masculinas diferentes. Paralelamente, se 

presenta el significado del culto al "pibe" como creador, en el potrero, del estilo 

"criollo"”.16 

Ernesto Cherquis Bialo, director de El Gráfico en 1986, aportó datos de aquella 

época que ayudan a entender su importancia. En el primer semestre de 1986 la 

tirada era de 170 mil ejemplares. El promedio durante el mundial fue de 220 mil 
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ejemplares y tuvo dos ediciones especiales: en el final de la primera ronda y luego 

de las semifinales. “Hubo un récord en el final de 700 mil ejemplares: una tirada de 

500 mil, una adicional de 100 mil, luego hubo que parar para imprimir la revista 

Gente y al final otra de 100 mil más”, contó Cherquis Bialo17.     

La mayor venta de ejemplares corresponde, justamente, al título mundial ganado 

en México 1986: 690.998. Y Diego Maradona, máximo exponente del “pibe” y el 

estilo “criollo”, es el personaje con más tapas: acumula 134. El propio Archetti lo 

explica en otro trabajo en el que desarrolla con más profundidad las categorías de 

“pibe” y “potrero”: “Maradona es todavía conocido como el pibe de oro (…) Su 

precocidad y, por supuesto, su inusual habilidad, su <<dribbling endiablado>>, 

fueron vistas como una confirmación de sus cualidades de pibe excepcional”18. Y 

luego separa a la persona del jugador: “Maradona, un gran pibe, no es perfecto 

como hombre pero es perfecto como jugador. Esta perfección se logra y se 

mantiene porque es un pibe. Como Peucelle, lleva el potrero en su corazón”. 19     

De esta forma, el autor resume ambas categorías en Maradona como su máximo 

exponente que, en este sentido, alcanza la gloria y el éxito más grande en el 

mundial de 1986 cumpliendo su sueño.   

Por otro lado, es interesante como Arquetti incorpora y asocia el concepto del 

cuerpo como una condición esencial del pibe y la considera una característica 

positiva del mismo. “Maradona tiene la enorme ventaja de su cuerpo. Es fácil 

asociar su condición de pibe a su altura, su redondez, su tendencia a engordar , 

su aceleración extraordinaria y siempre con la pelota al pie, su exageración teatral, 

su manera de caminar con pasos cortos, y su lucha permanente contra defensores 

rudos y sin conmiseración”20. En otro pasaje del mismo texto, el autor agrega que 

“la imagen del típico jugador pibe está basada en la exuberancia de la habilidad, 

en el sentido artístico, en la aparente vulnerabilidad, en la creatividad individual, la 

improvisación y la viveza. En ese sentido es fácil de entender que la imagen del 
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cuerpo atlético poderoso, disciplinado y perfecto no será dominante. Un tercer 

rasgo se relaciona con el tiempo de vida que se asocia a la condición de pibe. En 

el caso del pibe, se espera un poco de desorden y caos existencial. Hay una 

tendencia a no ceñirse a fronteras morales estrictas, a jugar aun en la vida 

privada, una capacidad de recompensar, castigar u olvidar el comportamiento de 

otros de un modo poco consistente, presentar juicios y elecciones arbitrarias, 

desplegar cierto heroísmo irracional, la capacidad de morir y renacer, y la 

capacidad, en momentos críticos, de hacer un movimiento excepcional que 

transforma la derrota en victoria. En consecuencia, el pibe es creativo, libre de 

agudos sentimientos de culpa, autodestructivo y, eventualmente, un mal ejemplo 

para otros jugadores”21.              

En relación al cuerpo, Maradona se puede comparar con Messi como “pibe” ya 

que ambos cuentan con un cuerpo similar, de las mismas características, 

habilidad, altura. Y, además, comparten otras similitudes en el juego: ambos son 

zurdos, jugaron con el número 10 en la espalda, capitanes de sus equipos y cada 

uno fue el más destacado de ellos. El parecido para la opinión pública y la cultura 

popular es mayor porque los dos jugaron en el Barcelona y la selección argentina 

y fueron capitanes en ambos equipos.    

Diferencias  

Sin embargo, luego surgen algunas diferencias. A lo que Arquetti llama 

“desorden”, “caos existencial” y “autodestructivo y, eventualmente, un mal ejemplo 

para otros jugadores” no se aplica al crack rosarino. Messi, a diferencia de su 

antecesor, además de no haber sido nunca campeón de mundo, no sufre de esos 

avatares ni de los escándalos en su vida privada. Esto no fue casual.  

Es necesario repasar los orígenes de cada uno ya que aquí se observan 

diferencias. Maradona nació en una familia de clase baja, con muchos hermanos, 

mientras Messi lo hizo en el seno de una familia de clase media y diferente 

educación. Este último contó con un entorno y una ayuda que lo cuidó de cometer 

excesos, si bien las épocas, los contextos y los salarios fueron diferentes. De la 
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misma manera que el origen social, el entorno y el contexto es importante en el 

liderazgo, como se verá más adelante.  

Pablo Alabarces lo explicó en detalle en su libro Fútbol y Patria. “Maradona 

personifica un clímax: no se aparta de la clásica épica deportiva –porque no es 

únicamente futbolística– del ascenso social, sino que por el contrario la lleva a su 

máxima síntesis: es el pibe de Fiorito, y a la vez –o como culminación– llega a ser 

el nombre más conocido del mundo, disputando tal condición con el Papa, Bill 

Clinton, Tom Hanks y Michael Jordan. Asimismo, repone –continúa– la narrativa 

clásica del deporte argentino: la estrella debe ser humilde, si quiere ser estrella”22.    

Es lo que Alabarces llama la “épica del pobre”: la pobreza, la marginalidad, el 

origen humilde, una condición social baja, todo condensado en el nombre del 

barrio Villa Fiorito, un barrio pobre del conurbano bonaerense, de calles de tierra y 

sin servicios básicos. Un hombre nacido allí que llegó a lo más alto del deporte 

mundial. “Maradona es el pobre ascendido”, resumió el autor.     

Esto no sucedió con Messi, que tuvo otra contención, una familia que lo ayudó y 

cuando necesitó de un tratamiento especial para su problema de salud y así 

comenzar su carrera, tuvo la oportunidad de viajar a otro país.     

Como apunta la corriente del alemán Max Weber, considerado el fundador de 

la sociología moderna, distingue tres tipos de liderazgo: el líder carismático, al que 

sus seguidores le atribuyen condiciones y poderes superiores a los de otros 

dirigentes; el líder tradicional, que hereda el poder, ya sea por la costumbre de que 

ocupe un cargo destacado o porque pertenece a un grupo familiar que ha 

ostentado el poder desde hace mucho tiempo, y el líder legal, que asciende al 

poder por los métodos oficiales, ya sean las elecciones o votaciones, o porque 

demuestra su calidad de experto sobre los demás.  

En mi opinión, según esta clasificación, Maradona es sin duda un líder carismático 

y su origen social influyó en su personalidad que culminó de forjar como jugador 

consagrado. Es decir, que su origen pesó tanto en los excesos de su vida privada 
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como en su liderazgo dentro y fuera de las canchas. Pero a los ídolos se les 

perdona todo. Por eso, en palabras de Archetti, “la cantidad de alegría dada por 

los pibes es más importante que toda estricta evaluación moral”23.  
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Capítulo 3: Maradona, el mejor del mundo se consagr a en México 1986   

 

“Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega”. 

Eduardo Galeno, El fútbol a sol y asombra  

 

“El fútbol ocupa un lugar central en la vida cotidiana, en la subjetividad, en la 

sociabilidad, en la economía y en la política”24, dijo Pablo Alabarces en una 

reciente entrevista a Página/12. Sin embargo, él nunca se refirió a la Argentina en 

particular, un punto que comparte con Arquetti, quien hace unos años dijo: “El 

fútbol deja de ser, aparentemente, algo específico a un país o cultura y se 

convierte en un fenómeno de algo universal”25.   

Luego, en el mismo texto, Arquetti tocó el caso argentino: “El fútbol en la Argentina 

es una ceremonia con alto contenido dramático y con un poder de condensación 

simbólica muy alta”. Y aquí es donde entra el caso de Diego Maradona. Él encarna 

y representa la “argentinidad” como pocos. Tal vez, como cualquier otra persona y 

más en un mundial, cuando el nacionalismo florece. “La figura de Maradona es 

central en el relato nacionalista futbolístico de años ochenta”26, señaló Alabarces 

en Fútbol y Patria.   

Para entender lo que sucedió en México 1986, hay que entender también el 

contexto de esa época. “En realidad fue el campeonato de la democracia, con una 

interna grande en los medios que había en aquel momento”27, explicoó Claudio 

Negrete, periodista que por ese entonces estaba en la redacción del diario Tiempo 

Argentino. Su mirada es interesante: se enfoca en un punto distinto y clave para la 

década del 80 que no tocaron los medios analizados. “El renacer de la democracia 

instalaba los referentes populares porque había una visión de la democracia como 
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algo popular. Además, el fútbol explica mucho los momentos históricos y políticos 

de la argentina”, agregó.  

Maradona no había podido demostrar todo su talento en la copa de España 1982 y 

llegó a México como la gran estrella del equipo argentino, capitán e ídolo del 

Nápoli de Italia con 25 años. Según lo que él mismo cuenta en su autobiografía, 

Bilardo lo fue a buscar para ofrecerle la capitanía en 1983 y aceptó. “Capitán de la 

selección. Era lo que siempre había soñado ser. Representar a todos los 

futbolistas argentinos, a todos. A mí me encantaba ser capitán, sinceramente”28. 

Eso marca lo que sentía por su rol en el equipo. Y en otro pasaje agregó: “¡Yo 

quería ser el capitán, el patrón, el número uno de Bilardo! Y lo fui, lo fui…”29.    

El 26 de junio de 1986, en una columna de uno de los enviados especiales del 

diario Clarín titulada “Ese 10 vale lo que juega”, se detalla sobre la semifinal contra 

Bélgica: 

Y otra vez el Diego. Ratificando la afirmación unánime de ser, en esta hora de de cometas 

y platos voladores, el mejor jugador del mundo y la cumbre del mundial ´86, repitiendo la 

jugada de aquel golazo contra el león inglés. (Clarín, 26/6/1986)    

Esto reafirma la idea de que Maradona ya era el mejor del mundo sin ser campeón 

todavía y lo eleva aún más en la idea de idolatría ya que, al ser la opinión de un 

cronista del matutino, expresa una posición que muchos lectores compartirán. 

El mismo día, en un pequeño recuadro con declaraciones del propio jugador, la 

nota empieza así:  

Todos se le acercan, y aunque algunos se lo digan y otros solo lo piensen, él sabe que el 

sentimiento es común. Diego Maradona  percibe que la pregunta que muchos quieren 

hacerle es si se da cuenta todo lo que está gravitando dentro de la cancha, dentro de este 

equipo. (Clarín, 26/6/1986) 

De esta forma, el diario refuerza nuevamente la idea de que es el jugador más 

buscado y más importante del equipo, más allá de la cancha. Incluso, el más 
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buscado para las entrevistas y fotos, como se ve en cada una de las páginas del 

matutino.  

En esa misma edición, Juan de Biase, otro de los columnistas más importantes de 

Clarín, publicó otra columna en la que lo llena de elogios: 

Lo que comprendió Maradona es que es que ésta era su consagración definitiva, no para 

entrar en la galería de los famosos, sino de los que se pusieron la corona del mundial. 

Este mundial ´86 ya lleva su nombre (…) no es un gran equipo. Pero es un buen equipo 

que tiene a Diego Armando Maradona. El as de espadas. Y Maradona le puso como 

nadie en este mundial un sello inconfundible. (Clarín, 26/6/1986) 

La palabra de un columnista tiene peso, ciertamente. Si bien es lógico el elogio en 

la victoria, y más cuando se llega a una final, esta nota está acompañada por dos 

fotos: una, con Diego de cuerpo entero festejando un gol y la otra, rodeado y 

tapado por todos sus compañeros con un epígrafe que dice: “Todos sus 

compañeros lo rodean y miles de brazos desde las tribunas invisiblemente lo 

acarician. Diego Maradona, con su magia, les regala todo su repertorio”.   

Aquí, claramente, se agranda su figura y su idolatría: un buen equipo con 

Maradona es mucho mejor. Los medios masivos, se sabe, tienen gran influencia 

en las opiniones de sus lectores y son formadores de opinión. El hecho de haber 

llegado a la final de un mundial, las fotos, las palabras en negrita, dan una 

importancia mayor al personaje Maradona que supera al jugador del fútbol. Lo 

agiganta. Esto ya se vio con Inglaterra el día posterior al partido por los cuartos de 

final en el que equipo de Bilardo lo superó 2 a 1.    

Las decisiones editoriales que toman los medios también influyen. Tienen peso. 

Basta con repasar algunos titulares, de Clarín por ejemplo:  

“Maradona volvió a frotar la lámpara” (Clarín, 26/6/1986) 

“Cerca del genio crecieron todos” (Clarín, 26/6/1986) 

“Argentina es el tema… y Maradona el asombro” (Clarín, 27/6/1986) 

“México lo coronó como el mejor del mundo” (Clarín, 30/6/1986)  
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El 27 de junio, a dos días de la final, Clarín en la página 4 del suplemento 

especial, publica dos notas con elogios: una de ellas –un comentario de Joao 

Havelange, por entonces presidente de la FIFA– se titula “Apareció un nuevo 

genio” y otra más extensa que se titula “los elogios se multiplican”, cuya volanta 

anticipa que “todos hablan de Diego y el equipo”, que hace un repaso de las 

palabras de la prensa internacional luego de la actuación de Maradona en la 

semifinal.  

Más adelante, publica una nota con declaraciones de Maradona a un grupo de 

periodistas. Lo llamativo no son sus palabras, sino las dos fotos que acompañan al 

texto. En ambas se puede ver, de distintos perfiles –de espaldas y de costado– al 

capitán hablando solo con una gran cantidad de periodistas, fotógrafos y 

camarógrafos. Allí se nota la importancia del personaje. El epígrafe que acompaña 

es el siguiente:  

Maradona y los periodistas de todo el mundo. Las fotos dicen más que todas las palabras. 

El capitán del equipo les contestó a todos con la mayor paciencia. (Clarín, 27/6/1986) 

El 29 de junio, el día de la final, Maradona aparece en la portada principal y en la 

del suplemento especial Clarín Mundial, en este último caso en una lustración de 

Hermenegildo Sábat junto a Carlos Gardel, ambos con alas en sus espaldas. En la 

página 3 del suplemento, Juan de Biase, en una columna titulada “Claro, la clave 

es Maradona”, escribe: 

La cuestión principal gira en torno de Maradona , porque la opinión de los entendidos en 

serio, léase directores técnicos, es que el equipo argentino, sin Maradona, es un 

cincuenta por ciento menos, según las consideraciones más piadosas. (Clarín, 29/6/1986) 

 Al día siguiente, con la victoria consumada, el capitán fue tapa tanto del diario 

como del suplemento en fotos con la copa en mano. Las páginas se llenaron de 

halagos. El diario publica una conversación del presidente Alfonsín con Bilardo y 

hasta una columna de César Menotti. En una de esas notas, titulada “México lo 

coronó como el mejor del mundo”, describen a Maradona durante el mundial: 

Maradona quedó convertido en único líder fuera de l a cancha.  (Clarín, 30/6/1986) 
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Esta frase hace las veces de síntesis y opinión de los periodistas del matutino 

sobre el liderazgo del capitán en pocas palabras. Maradona fue elevado al Olimpo 

de los dioses del fútbol ya no solamente por los hinchas, sino también por el 

periodismo y los periodistas que cubrieron el mundial en primera persona.  

Por otro lado, Crónica, con su estilo coloquial y directo –a tono con su historia– 

refuerza estas ideas. El 3 de junio, luego de ganar el primer partido a Corea del 

Sur, el matutino tituló “Maradona, un barrilete que vuela alto…” y la bajada fue “De 

su mano Argentina sólo necesitó molestarse un poco para batir a los “guerrilleros” 

coreanos”, debido a la cantidad de golpes que recibió el capitán durante el partido 

y que el artículo desarrolla.  

Al día siguiente, el título de la nota principal –que hace referencia a los 

“magullones” que recibió en el partido– es “Maradona siempre presente”  y el 

primer párrafo resume al mismo tiempo el significado del ídolo y el estilo del diario: 

Ir a la concentración argentina y no hablar de Maradona o con Maradona, es tan 

aburrido como suponer que se puede tomar sopa con escarbadientes (Crónica, 4/6/1986) 

Este ejemplo marca con claridad lo que observó Pereyra sobre el estilo del diario. 

“El periodismo popular incorporó la emoción, el humor y el melodrama de la vida 

diaria de las clases bajas a través de retóricas sensacionalistas”30. El autor 

también observa en Crónica lo popular, que también incluye la exageración y 

hablar casi como un hincha más.  

En este sentido apunta la crónica del 6 de junio, después del 1-1 con Italia con gol 

de Maradona. Si bien el foco está puesto en el árbitro del partido que cobró un 

penal a favor de Italia, Diego se destaca nuevamente. “Genialidad de Dieguito 

evitó una “mexicaneada””, es el título mientras que los cronistas escriben:  

Bueno a no exagerar, porque Maradona, éste barrilete de lujo que viste celeste y blanco 

todos los estadios, mostró que se puede tallar contra el destino y contra el holandés 

caradura que hizo que fuera otro el resultado. (Crónica, 6/6/1986)  
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El 17 de junio, día posterior al triunfo 1-0 ante Uruguay, Crónica anticipa que 

Maradona ya es el mejor jugador del mundial, antes de jugar con Inglaterra. En la 

página 15 hay un cuadro con un resumen de la actuación de todos los jugadores. 

Sobre Maradona dice:   

Lo dijimos, pese al viento y la lluvia este “barrilete” no baja de los cielos. Al contrario, cada 

día vuelta más alto. Tanto que es el mejor jugador del Mundial, y eso que se perdió un 

gol increíble. La jugada del gol argentino nació en una de sus pisadas y festivales de 

amagues que nos regala en cada partido. Y como está más allá del bien y del mal, hasta 

se puede perdonar algunos errores. (Crónica, 6/6/1986)    

Esto significa, en el sentido que lo menciona Arquetti, que al ídolo, al “pibe” se le 

perdonan algunos errores. Forma parte de su ser.   

Sin embargo, hubo un partido que cambió todo. “El partido contra los ingleses es 

un antes y un después en la carrera de Maradona”31, señaló el periodista Andrés 

Burgos en el ciclo Conversaciones de La Nación, quien escribió el libro El Partido 

basado en lo que sucedió ese día. “Este partido parece ficción: tenés en la previa 

el morbo Malvinas, el gol ilegítimo, el gran gol de todos los tiempos, el gran relato 

de todos los tiempos, el suspenso del final, el mito eterno de Maradona. Hay una 

frase Valdano: Maradona se convirtió en una estampita. Y es en este partido”. 

Ese lunes 23 de junio de 1986, al día siguiente del match consagratorio contra los 

ingleses, Crónica sentenció en su portada: “¡MARADONAZO! R (Reventamos) I 

(ingleses)  P (Piratas) > MALVINAS 2, INGLESES 1”. En la bajada se lee: “LA 

SELECCIÓN ARGENTINA JUGANDO UN FÚTBOL DE ALTO VUELO APLASTÓ 

A LOS BRITÁNICOS; DIEGO, POR SU PARTE, DEMOSTRÓ SER EL CRACK 

DEL MUNDIAL E HIZO UN GOL PARA LA HISTORIA”. La tapa que fue dedicada 

exclusivamente a Maradona, acompaña el texto con dos fotos de sus goles. 

Respecto a lo “ilegítimo”, la ficción y la actuación en ese partido, Hugo Bauzá dice: 

“Los héroes tienen en común el hecho de ser transgresores, de encaminar sus 
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acciones a traspasar el umbral de lo prohibido, de ir más allá de los límites 

impuestos por la sociedad”32. “Los argentinos siempre estamos necesitados de 

inventar ídolos, engordarlos”, explica Maradona en su libro Yo soy el Diego33.  

En la página 3, los enviados del diario describieron en el resumen del partido:  

Primero, Maradona  claro. Un tiempito antes del Mundial les dijo a algunos allegados que 

iba a hacer todo lo posible para que este fuera “su” campeonato del mundo. Y no sólo 

aporta la calidad indiscutible que lo ha convertido en el mejor de todos, también corre, 

lucha, va y viene y además hace éstos dos goles, uno de ellos el más brillante que se 

haya visto en este torneo. Y justo en este partido que, lo reiteramos, no es un partido más. 

Es decir que al barrilete no habrá que buscarlo más  por la tierra. Andará no se sabe 

por dónde, se escapó del calendario y del planeta… (Crónica, 23/6/1986) 

En la página siguiente, en una columna titulada “De Robson: un genio, 

inmarcable”, Crónica publica las declaraciones del DT inglés luego del partido:  

¿Pero ustedes no vieron cómo, en el segundo gol, de jó parada a toda la 

defensa?¿Quién puede marcar a ese genio? (Crónica, 23/6/1986) 

Entre las páginas 4 y 5 también aparecen las declaraciones de Bilardo, que va un 

paso más allá. El título textual es “Tenemos al más Grande del Mundo. Bilardo y 

Su Definición sobre el Gran Maradona”: 

“Yo siempre dije que era el mejor jugador del mundo . Llevo tres años diciéndolo y 

ahora muchos lo están comprobando. Diego es ídolo p or todo lo que hace dentro y 

fuera del campo. Ha cambiado últimamente. Ahora no es solamente una gran 

individualidad sino también el hombre que se sacrif ica por el equipo, por sus 

compañeros. Maradona es el guía, el jugador que des earía tener cualquier equipo”. 

(Crónica, 23/6/1986)  

Su propio DT lo señala como “ídolo” y “guía” de sus compañeros. Naturalmente, el 

partido contra Inglaterra fue el de la consagración definitiva para Diego Maradona 

con la Selección argentina y como emblema nacional. A tal punto es así, que el 
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periodista Andrés Burgos escribió su libro, dedicado a todo lo que rodeó al antes, 

durante y después del partido, sin hablar con Maradona.    

El mismo día las páginas 6 y 7 fueron el espacio para los puntajes de los 

protagonistas. ¿ADIVINE QUIÉN FUE EL MEJOR? Diego “11 puntos”: Las Hizo 

Todas, los dos Goles y Demostró que es un Barrilete de Otro Planeta”, fueron el 

titular y la bajada rodeados de fotos del 10. 

“Maradona produjo uno de los acontecimientos más celebrados de la historia del 

fútbol: los dos goles al equipo inglés –consuetudinarios adversarios-enemigos de 

la Argentina desde las invasiones de 1806-1807 hasta la Guerra de Malvinas de 

1982, e imagen del otro significante a lo largo de la historia del fútbol– en el partido 

de cuartos de final. En el mismo match hizo dos goles paradigmáticos de aquello 

que se le pide al ídolo popular: el ´astuto´ gol de la Mano de Dios y el ´mejor gol de 

todos los tiempos´”34, afirmó Alabarces sobre aquel día.   

En este punto, se vincula directamente con Arquetti, a quien él mismo cita en el 

texto al decir que “esta actuación corona la serie que permitió consagrar a 

Maradona como el pibe, aquel que, como dice Arquetti, no pierde su capacidad 

lúdica y su creatividad, porque en tanto pibe, es decir, no adulto, no se sujeta a las 

lógicas disciplinarias y productivas del mundo/mercado. Por el contrario: las 

excede y exhibe el exceso”35.    

Clarín lo calificó con 10 puntos y le dedicó seis páginas a su actuación con varias 

fotos en cada una de ellas. “Maradona, el N°1”, se titula la nota central del 

suplemento Clarín Mundial. “Cuando la magia se une con la realidad”, es su 

bajada.     

Luego, al igual que en el caso de Clarín, Crónica destacó que la prensa mundial 

llenó de elogios a Maradona y publicó varias notas con los comentarios de 

jugadores, técnicos y diferentes autoridades hablando maravillas de él.       
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En el caso de El Gráfico, revista especializada que por esa época salía a la calle 

los martes y una vez por semana, la estadística también marca la importancia del 

capitán argentino. Dos detalles. De las cinco ediciones publicadas durante el 

mundial, en cuatro aparece Maradona en su tapa (él solo, con algún compañero o 

en alguna acción de juego).  En la edición del 3 de junio –cuya tapa es la única 

donde no aparece Diego – publica en la página 68 una encuesta a 24 jugadores 

que participan del mundial con cuatro preguntas bajo el título “Algunas preguntas 

que nos hacemos todos”. Una de ellas es quién será la estrella del campeonato. 

Maradona resultó el ganador con 11 votos.  

En cuanto al análisis del texto, el partido contra Inglaterra también resulta clave al 

igual que ocurre con Crónica. Las primeras diez páginas están dedicadas a su 

actuación y su segundo gol. La portada es una foto de Maradona festejando y 

letras rojas y amarillas en un costado que dicen NO LLORES POR MI 

INGLATERRA.  

Fiel a su estilo histórico, el despliegue fotográfico cumple un rol fundamental en El 

Gráfico y en esta edición la figura es siempre Maradona. En la página 3 aparece 

besándose la camiseta con el siguiente epígrafe: “El amor del genio por sus 

colores. Los puños apretados, el beso ardiente, los ojos húmedos de emoción. La 

imagen de Diego Armando Maradona, el mejor del mundo”.  De las páginas 4 a la 

7, hay una secuencia de fotos del segundo gol a los ingleses con el título “Mire 

dónde arranca y cuántos ingleses van quedando en el camino. No es un gol… Es 

una obra maestra”.  

Es el partido más importante en la carrera de Maradona y que el más lo marcó. 

Aquí se recibió de ídolo definitivamente. “Maradona ese día llegó a la cima del 

Everest”36, contó Andrés Burgos en una entrevista. Para Alabarces, “los goles de 

Maradona se cargan de simbolismo por tratarse de acciones individuales, no 

dependientes del juego en equipo” y fue más allá al afirmar que “la caracterización 
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de héroe para Maradona de 1986 se refuerza en la película filmada en esa 

ocasión, titulada justamente Héroes”37. Es decir que introdujo, como lo hizo Bauzá, 

la figura heroica para hablar de un jugador de fútbol.   

Luego, llegaron las notas elogiosas, la crónica del partido y la sección con los 

puntajes de los jugadores. El comentario que recibió el crack argentino –que fue 

calificado con 10–  en “La actuación de cada uno” fue: 

“El genio deslumbrante. El jugador único que sólo por estar en la cancha delata las 

limitaciones de los demás. Varias jugadas de clase suprema. Un gol de vivo y otro para la 

historia del fútbol. Capaz de volcar definitivamente a todo un estadio en apoyo de su 

equipo por admiración y agradecimiento. Y lo más importante, quizá, terminar con la vieja 

deuda: ser grande en las difíciles. Mandó cuando hacía falta y desequilibró cuando hacía 

falta, como lo viene haciendo y demostrando desde que empezó este Mundial”. (El 

Gráfico, 23/6/1986) 

El periodista que firmó la nota es José Luis Barrio, enviado especial a México, que 

con la palabra “vivo” remite a los términos que Archetti utiliza en El potrero y el 

pibe. “Es un mundo de pibes traviesos, pícaros y vivos”, explica cuando habla de 

quienes juegan en el “potrero”. (Archetti: 1995).  

Después de la semifinal con Bélgica, la revista publicó una edición especial. En la 

portada está Maradona en el momento de hacer un gol y su lado nuevamente las 

letras grandes rojas y amarillas: APLASTAMOS A BÉLGICA. La nota principal  –

escrita por José Luis Barrio y titulada “Argentina ahora es genio y selección”– 

dividió la crónica del juego en tres partes. En la segunda parte el periodista dijo: 

Dicen por ahí que las comparaciones son odiosas. Muy bien, seré odioso. Creo que este 

Diego Maradona de hoy, el que ha resumido y satisfecho en veinticinco días la 

expectativa de diez años en Primera División, va camino al podio de todos los tiempos. 

Hay una cosa: pase lo que pase el domingo en el Azteca ya es la figura excluyente de 

este Mundial. Y hay otra cosa que me gustaría dilucidar: ¿Quién fue más grande que él en 

los Mundiales a través de la historia? Mi opinión es que ni en este Mundial ni en ningún 
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otro existió jugador más decididamente influyente, más notoriamente sustancial e 

imprescindible para su equipo que este Diego Armando Maradona. (EG, 23/6/1986)      

En ese partido, Diego fue, otra vez, la figura de la cancha e hizo los dos goles con 

los que Argentina le ganó 2-0 a su rival. En la ya clásica sección con los puntajes 

de los jugadores, el 10 de Maradona recibió algunos comentarios repetidos de 

Aldo Proietto, enviado especial y subdirector de El Gráfico:  

¿Qué decir de él que no se haya dicho? Usted lo vio. Ese toque suave, mágico, con cara 

externa del botín izquierdo para el primer gol. Esa jugada monumental para el segundo, 

que hizo poner de pie a todo el Estadio Azteca. Ese buen gusto para tratar cada pelota, 

ese genio capaz de inventar, lo imposible, esa generosidad para entregar pases-gol a sus 

compañeros, esa personalidad para imponer su talento en cada metro de terreno, esa 

dosis de sacrificio para estar donde debe estar. El mejor jugador del mundo en otra tarde 

excepcional. (EG, 23/6/1986) 

No hace falta llegar a la final. Queda claro quién fue el mejor del mundial. Este 

punto nunca estuvo en duda para El Gráfico. Pero la revista, consumado el 

campeonato, entrevistó a Grondona, Bilardo y hasta el propio Diego buscando 

otras cualidades en él fuera de la cancha. 

Seguramente, Maradona no hubiera sido lo que fue sin este mundial. El domingo 

29 de junio de 1986 Argentina le ganó 3 a 2 a Alemania y se consagró campeón 

del mundo por segunda vez. El capitán argentino fue tapa en Clarín y El Gráfico 

pero no de Crónica, que de todas formas le dedicó varias notas. Fotos, crónicas, 

columnas de famosos, suplementos especiales, notas en la intimidad y todo el 

despliegue posible fue puesto al servicio de la selección y Maradona.     

En la edición del 1° de julio de 1986, El Gráfico publicó una entrevista al 

presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona. En esa 

nota, Aldo Proietto le pidió que diga algo de Maradona y Don Julio respondió:    

Demostró el acierto que tuvimos, bah… que tuvo Bilardo al nombrarlo como capitán. 

Siempre es el primero en todo, el más humilde, el ejemplo. Pensar que dijeron que tenía 
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privilegios. El único privilegio lo tiene dentro de la cancha, es un monstruo del fútbol 

mundial. (EG, 1/7/1986) 

Acá se nota que un sector del periodismo, por las crónicas y las opiniones, fuerza 

y ubica a Maradona en una posición de ser algo más que el mejor jugador. Como 

eso ya está fuera de discusión, buscan más atributos fuera de la cancha. Esto se 

observa también en la nota principal de esa misma edición, en una entrevista que 

Daniel Arcucci le hizo al propio Diego en la casa de sus padres en Devoto. Allí el 

periodista le preguntó si se sentía un líder y Maradona al principio lo negó pero 

luego lo asumió, con otras palabras:  

-Pero vos hiciste cambiar algo, lo tuyo fue indiscutible, ¿te sentís un líder? 

-Ni líder, ni caudillo, ni siquiera me siento con más autoridad que nadie para hablar. (…) 

Me parece que hay mucho verso con eso de los caudillos, no puedo creer que un tipo que 

me dice h… de p… adentro de la cancha para levantarme la moral, que hace gestos para 

que todo el mundo vea que está mandando, esa no es la forma. Si un compañero mío 

erra un gol, me acerco y le digo: vamos, que la próxima lo hacés. (EG, 1/7/1986)   

Se observa que el periodismo presiona con sus preguntas y Maradona, que lo 

niega, en la misma respuesta demuestra su liderazgo. Otro ejemplo de la 

influencia que ejercen los medios deportivos es la entrevista que le hizo José Luis 

Barrios, publicada el 24 de junio y realizada antes del partido con Inglaterra, ante 

la pregunta sobre su rol y con una respuesta del jugador que es clave:    

-Claro, pero afuera de la cancha Diego. Como si la confianza y la responsabilidad que 

Bilardo te puso encímate hiciera sentir patrón, dueño… 

-En todo caso seré patrón de Bilardo. (…) Puede haber algo de eso, Carlos medio la 

capitanía, me bancó siempre, se la jugó por mí, me tuvo toda la confianza…(…) 

-Entonces no estoy tan equivocado, vos estás distinto… 

-Qué se yo… Al final me van a convencer.  (EG, 24/6/1986) 

El propio Bilardo, en una nota luego del partido con Uruguay por octavos de final, 

a varios días para terminar la copa, dijo:  
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Yo nunca destaco un jugador en especial, pero como ejemplo para los pibes, los que 

recién empiezan, voy a decir dos palabras de Maradona: es un crack y está jugando para 

el equipo, es un crack y entrena y concentra como si fuera uno del montón. (EG, 

17/6/1986) 

Ernesto Cherquis Bialo, director de El Gráfico durante el mundial consultado para 

este trabajo, dijo: “Los grandes equipos tienen ídolos y caudillos. El ídolo admite el 

ejercicio de ciertos liderazgos. Este fue el caso de Maradona en 1986. Fue el 

mejor jugador y ejerció liderazgo”.   

En el libro Vivir en los medios, de Leandro Zanoni, el periodista Miguel Ángel 

Bertolotto, enviado especial de Clarín a México, señala: “Agarrarlo a Diego para 

una nota era muy difícil. Y Diego la rompía y la rompía cada partido y todos los 

periodistas iban a verlo a él. Ni el más famoso y renombrado jugador de aquella 

selección se le acercaba en la popularidad periodística que Diego tenía. Ni 

Valdano ni Bochini ni Burruchaga. Nadie”38.  

El comentario es relevante ya que Clarín fue acusado muchas veces por Bilardo 

de “menottista” y se negaba a darle notas que concedía a otros medios. “Miguel 

Bertolotto cree que el Mundial 86 fue el mayor hito mediático en la carrera de 

Diego”, cuenta Zanoni  y agrega una reflexión de su colega: “Diego agarró muchos 

elementos. Hizo lo que quiso, le dieron la capitanía y él seguramente, no me lo dijo 

pero me lo imagino, habrá pensado que estaban todas las condiciones para 

romperla. Y la rompió”39.    

Entrevistado especialmente para este trabajo, Bertolotto dijo sobre su actuación en 

el mundial: “Maradona en México fue la figura excluyente no sólo de Argentina 

sino del Mundial. Yo suelo decir, aunque Bilardo se siga enojando, que cualquier 

otro equipo que hubiese tenido a Maradona, también hubiera sido campeón. Las 

diferencias que estableció Diego con relación a los rivales, resultó abismal y 
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determinante”40.  Aprovechando su experiencia y su presencia en México, afirmó: 

“En cuanto a los liderazgos, Maradona fue el líder –en todo sentido– sin ningún 

lugar a dudas”.  

Luego del mundial, cuando el plantel todavía festejaba, no sólo los medios gráficos 

citados sino todos los medios en general, se rindieron a los pies del mejor: aquella 

hazaña lograda por un equipo al que nadie apoyaba dio vuelta al mundo y eso 

ayudó para agrandar al ídolo y líder del equipo un poco más.  

“Los diarios y revistas internacionales que habitualmente no se dedican al deporte 

publicaron a Maradona en sus tapas, como Time, Cambio 16, Newsweek y Paris 

Match. Pero también, por supuesto, fue tapa de Sports Illustrated, L´Equipe, 

Guerin Sportivo, France Football, Onze y la brasileña Placar, entre otras revistas 

deportivas. En Buenos Aires los medios contribuyeron a la ´maradomanía´. 

Suplementos y fascículos con fotos inéditas de su vida, reportajes exclusivos, 

posters, banderas, gorritos, camisetas, álbumes de figuritas y programas 

especiales de televisión. La gente compraba cualquier cosa que tuviera impreso 

su nombre o su imagen”41. Zanoni sintetiza así lo que pasó en 1986.  

Por otro lado, en cuanto a lo estadístico, durante los 31días que duró el torneo, 

Maradona salió en la tapa o al menos fue nombrado en Clarín (o su suplemento 

especial por el mundial) 18 veces –y cuatro veces en ambos–, en la de Crónica 13 

veces y en el caso de El Gráfico, salvo por el primer número, en todas sus 

ediciones semanales. Pero luego del partido con Inglaterra del 22 de junio, de los 

ocho días restantes del mundial, Diego salió en la portada seis veces en Crónica, 

todos los días en Clarín y todas las ediciones restantes de El Gráfico.       

Si bien el dato era esperable, demuestra que ese partido fue un punto de inflexión 

también en lo mediático. A partir de ese día, siempre fue el más buscado.   

A modo ilustrativo, vale la pena repasar algunos de los titulares antes y después 

de ese partido del 22 de junio: 
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“Maradona se acerca al gran trono” (Clarín, 17/6/1986) 

“Bilardo: Maradona es un ejemplo” (Crónica, 17/6/1986) 

“De la mano de Maradona…” (El Gráfico, 17/6/1986) 

 “Maradona, el N°1” (Clarín, 23/6/1986) 

“El mundo entero habla de Maradona” (Clarín, 24/6/1986) 

“Apareció un nuevo genio” (Clarín, 27/6/1986) 

“¡Maradonazo!” (Crónica, 23/6/1986) 

 “Dijo Zico: Maradona es extraordinario” (Crónica, 25/6/1986) 

“A Diego lo busca la INTERPOL por robo” (Crónica, 26/6/1986) 

“Maradona, el de otro planeta” (Crónica, 27/6/1986) 

 “Maradona primero y después todos los jugadores” (Crónica, 30/6/1986) 

 “Maradona fue más para Argentina que Pelé para Brasil” (El Gráfico, 1/71986) 
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Capítulo 4: Messi, el mejor del mundo, a un paso de  la gloria en Brasil 2014 

 

“En Argentina, muchos insisten en que si Messi no es campeón del mundo, nunca los terminará de 

convencer del todo”.  

Miguel Ángel Bertolotto, periodista deportivo de Clarín.  

“En 56 años no vi nada igual a Messi”. 

Comentario de Maradona, en una entrevista televisiva en TyC Sports.  

En 2014 el escenario era diferente a 1986. Internet, las redes sociales, las 

comunicaciones minuto a minuto en vivo hicieron que la cobertura del mundial 

tuviera otra magnitud y fuera más fácil saber cada detalle de lo que pasaba en 

Brasil. Y Messi, para este mundial, llegaba como el mejor jugador del mundo ya 

consagrado: era figura indiscutida en el Barcelona, múltiple campeón y capitán de 

la selección rompiendo récords.  

En este punto, llegaba con más medallas que Maradona: había ganado todos los 

campeonatos con su club y todos los premios individuales que otorga el mundo del 

fútbol. En otro aspecto, llegaba igual que Maradona en 1986: era el número 10 y 

capitán pero le falta ganar el mundial. Tenía 27 años y todos esperaban que fuera 

“su” mundial. Viéndolo en retrospectiva, Miguel Ángel Bertolotto dijo durante la 

entrevista que “la diferencia entre uno y otro, genios del fútbol, tiene que ver 

mucho con sus personalidades. Messi nunca va a ser Maradona”.    

El 15 de junio de 2014, en las páginas 2 y 3 del suplemento Misión Mundial, el 

diario Clarín publicó una nota entera sobre Lionel Messi el mismo día del debut 

mundialista: “El Mundial de Messi”. El artículo contiene cifras del crack en 

mundiales anteriores, fotos, comentarios de ex jugadores de la selección, DTs, 

compañeros, Grondona y una comparación con Maradona.  

Justamente el periodista enviado especial a Brasil que firma la nota, Miguel Ángel 

Bertolotto, escribió:  
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En México 86, Maradona se dijo íntimamente que ésa debía ser su Copa del Mundo. No 

lo declaró a los cuatro vientos: simplemente, se juramentó que no podía fallar como había 

fallado en España 82. Diego, a los 25 años, puso todo en busca de su máxima epopeya: 

su fútbol sin parangón (cinco goles y decenas de rivales rendidos a sus pies, no sólo los 

pobres ingleses), su carácter indomable su ascendiente sobre sus compañeros y su 

rebeldía histórica. El equipo lo respaldó y él llevó de la mano al equipo a ser campeón.  

Messi no es Maradona, se dijo mil veces en estas páginas. No es ni lo quiere ser. Cada 

uno es como es, cada uno tiene sus maneras, cada uno tiene su personalidad, cada uno 

tiene sus formas de resolver en el fútbol y en la vida. Nada de esto quita que Messi posee 

todo el bagaje para que su leyenda también se escriba con letras de oro en un Mundial. A 

los 26 años (en apenas nueve días cumplirá 27), le falta proponérselo en serio, le falta 

patear el tablero como lo hizo infinidad de veces y en infinidad de torneos, le falta decir: 

“Acá estoy yo, Leo Messi” (Clarín, 15/6/2014).  

Al día siguiente, luego del triunfo 2 a 1 contra Bosnia, el periodista Daniel 

Avellaneda escribió para Clarín en la crónica del partido sin dejar de recordar a 

Maradona:       

Ese crack que deslumbra al Maracaná dispara un zurdazo demoledor para los europeos y 

pega un alarido que quedará grabado en la historia de los mundiales, que tal vez no tenga 

el furor de aquel gol de Diego a Grecia en Estados Unidos 94 pero es todo un desahogo. 

Por eso se exterioriza la bronca, se grita con sangre y se festeja con el puño apuntando al 

cielo porque le sale el gola a Leo, se saca un peso de encima este astro que carga en su 

espalda con la “10” que glorificó Maradona y 40 millones de esperanzas. (Clarín, 

16/6/2014)        

Estas dos notas, acompañadas por un gran despliegue fotográfico y estadístico, 

son el ejemplo concreto de dos cosas: la comparación permanente Maradona-

Messi y la presión que recibió el último de la prensa. En el primer caso, se destaca 

el “carácter indomable”, el “ascendiente” y la “rebeldía histórica” maradoniana 

contra frases como “Messi no es Maradona”, “cada uno tiene su personalidad” y 

“le falta patear el tablero” del rosarino. En el segundo caso, se comenta que su gol 

“tal vez no tenga el furor de aquel gol de Diego a Grecia” y “se saca un peso de 

encima este astro que carga en su espalda con la “10” que glorificó Maradona”.  
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Lo que sucede aquí es que en ningún caso se marcan diferencias por cuestiones o 

condiciones futbolísticas (al contrario, en ese sentido se asemejan), sino que 

establecen diferencias por personalidad, actitud y logros previos. No se discute 

quién es mejor, sino otros atributos que no se ven en la cancha. Lo dijo Bertolotto.  

 A medida que pasaba el mundial, la actuación de Messi fue tomando vuelo por 

sus goles y sus actuaciones. Hizo goles en los tres primeros partidos: uno contra 

Bosnia (1-0), uno contra Irán (1-0) y dos contra Nigeria (3-2). Los elogios se 

multiplicaron junto con las tapas y las fotos suyas también. Incluso Clarín le dedicó 

un espacio a las menciones que tuvo en las redes sociales, algo que no estuvo 

presente en 1986. Y durante el torneo cumplió 27 años y pasó a Diego en cantidad 

de partidos jugados con el equipo, lo que hizo inevitable una nueva comparación.  

La figura se agigantó con los partidos y así titulaba Clarín sobre él:  

“El Mundial de Messi” (Clarín, 15/6/2014) 

“Hay Lío” (Clarín, 16/6/2014) 

“Messi solo nomás”/ “Leo es el camino” (Clarín, 22/6/2014) 

“Con Leo es posible” / “¿De qué planeta viniste?” (Clarín, 26/6/2014)  

“La Selección tiene poco del equipo y mucho de Messi” (Clarín, 26/6/2014) 

“MESSI. Que nunca nos falte” (Clarín, 2/7/2014) 

El caso de Crónica fue similar. También dedicó un suplemento especial a la 

competencia –Abrazo de gol– y destacó a Messi como la figura en los primeros 

tres partidos. Tuvo menos análisis y más descripción que Clarín, pocas columnas 

de opinión y también dedicó varios titulares al ídolo, con el estilo que caracteriza al 

diario. Estos son algunos ejemplos acompañados por fotos del 10:  

“Bendito sea D10S” (Crónica, 12/6/2014) 

“´Lío´ de Janeiro” (Crónica, 14/6/2014) 

“La Messi está servida” (Crónica, 21/6/2014) 
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 “De otro planeta” (Crónica, 26/6/2014) 

“Talento sin barreras” (Crónica, 26/6/2014) 

Llegó el Messías” (Crónica, 26/6/2014) 

Los últimos tres corresponden al día siguiente al partido con Nigeria. El periodista 

Iván Schneider Mansilla, en su nota titulada “Dueño del fútbol y todos los goles”, 

escribió aquel día: 

Ya no tiene sentido buscar calificativos. Ya todos los elogios han sido dichos o escritos. 

Ya prácticamente no tiene detractores en ninguna parte del mundo. Lionel Messi, esta vez 

jugando tan solo una hora, volvió a demostrar por qué es el mejor, el más desequilibrante. 

(Crónica, 26/6/2014) 

El matutino destacó además que “por tercera vez consecutiva, Lionel Messi fue 

elegido el mejor jugador del partido. Único caso en el torneo” y un comentario del 

DT nigeriano: “Messi es de Júpiter, de otro planeta. Él desequilibró el partido”.    

Luego de ese partido contra Nigeria, si bien Messi fue la figura excluyente (Clarín 

lo calificó con 9), los medios de a poco subrayaron la actuación de Javier 

Mascherano (calificado con 6). Crónica le dio un 7 y lo definió como un 

“batallador”, pero el 28 de julio, con la primera fase finalizada, resaltó que fue el 

jugador argentino que más pases dio y el más efectivo (90%). A medida que el 

rendimiento del capitán fue decayendo (de a poco, sobre todo después del partido 

con Suiza), el nivel del volante fue en ascenso.   

Esto fue advertido de inmediato por la prensa deportiva. Tras el partido con 

Nigeria, otro enviado de Clarín, Miguel Ángel Vicente, escribió la crónica del 

partido titulada “Mascherano siempre es un relojito en el medio”. Sus comentarios 

van más allá de su buen partido: su postura es evidencia de la opinión del diario.   

 Ese rasgo de madurez dentro de la cancha también lo demuestra fuera de ella. Por 

el peso que tiene en el grupo, por sus cien partidos de selección sobre sus espaldas y por 

la claridad cuando habla con la prensa. (Clarín, 26/6/2014)  
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Mascherano, se sabía, le cae bien a los periodistas. Sin embargo, Messi todavía 

acaparaba todos los flashes. El 1 de julio, Horacio Pagani publicó en Clarín su 

habitual columna en  la que lo elogia y compara al astro nuevamente con 

Maradona a quien define como “líder” en su columna “Como Diego en el 86, ahora 

debe venir lo mejor de Leo”:  

Su ilustre antecesor, Diego Armando Maradona, tomó su mejor vuelo en México 86 a 

partir de la parte clave de la competencia. Sólo había marcado un gol en el empate ante 

Italia en el segundo de los partidos de la zona, que se completó con las victorias ante 

Corea del Sur y Bulgaria. Pero empezó a hacer valer su rol de líder cuando se consiguió 

el triunfo frente al bravo Uruguay con aquel gol de Pedro Pasculli. Y llegó al éxtasis aquel 

22 de junio en el estadio Azteca cuando fue el artífice del histórico partido contra 

Inglaterra. (Clarín, 1/7/2014).  

Casualmente, ese mismo día, Crónica puso en tapa del diario y como título de su 

nota principal del suplemento, una frase de Alejandro Sebella comparando a los 

dos astros: “Messi es tan determinante como Maradona en el 86”. El foco era 

Messi, pero la referencia y el punto de comparación siempre fue Maradona.   

El 2 de julio, día posterior a la victoria ante Suiza por 1-0 en tiempo suplementario 

por octavos de final, Messi fue fundamental, aun cuando no jugó como en partidos 

anteriores. Julio Chiappetta escribió un artículo sobre su importancia:   

Si no fuese por Lionel Messi, el Mundial ya se habría acabado para la Argentina. Todo el 

plantel y Sabella estarían de vacaciones. Y los hinchas argentinos empezarían a fijarse 

qué jugadores compraron sus equipos para el próximo torneo doméstico. La distancia 

entre Leo y el resto de sus compañeros es mucho más grande que la existe entre sus 

respectivas cotizaciones. El 10 y capitán, que se proyecta como la gran figura de este 

Mundial, fue decisivo en los cuatro partidos que disputó el equipo argentino. (Clarín, 

2/7/2014).   

Al párrafo siguiente, el periodista contó que Messi fue elegido por cuarta vez como 

“Man of the match” (El hombre del partido) por el voto a través de las redes 

sociales. Nuevamente, se destacan sus cualidades futbolísticas.  
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Por su parte, Crónica destacó a Mascherano como la figura de la cancha con 8 

puntos y tituló la página con los puntajes así: “¿Cuántos pulmones tenés Javier?”. 

En la página 8 le dedicaron una nota con sus declaraciones post partido, donde 

afirman que fue “firme como siempre” y que “se destacó en todos los partidos del 

equipo de Alejandro Sabella en el Mundial 2014”.   

El 3 de julio, Clarín publicó en su portada del suplemento especial por el mundial 

una foto de Mascherano y Sabella caminando juntos mientras el entrenador rodea 

al jugador con su brazo y sus compañeros miran sentados: uno de ellos es Messi. 

Lo interesante es que el título dice “El director y el técnico”, y la bajada afirmó que 

Mascherano es “el representante de Sabella en la cancha”.  El juego de palabras 

da a entender quién dirigió el equipo.  

El 7 de julio Mascherano fue tapa del diario Crónica.  “Queremos jugar la final”, 

tituló el diario. En la página 7 del suple Abrazo de Gol, el epígrafe de la foto fue: 

“El corazón del equipo habló con la prensa demostrando que no se conforman con 

lo conseguido”.  

Durante esta investigación, descubrí que así como el partido contra Inglaterra fue 

un punto de inflexión, una bisagra en la carrera de Maradona en 1986 y la 

selección, la semifinal contra Holanda en 2014 lo fue para Javier Mascherano.  

En la tapa del día siguiente al triunfo, la foto del suplemento Misión Mundial de 

Clarín muestra a Sergio Romero atajando uno de los penales y el copete explica: 

“Romero fue gigante al atajar los dos penales. Antes, la emocionante tarea de 

Mascherano marcó el camino”. A partir de ese día, su figura opacó hasta a Messi. 

En la página 5, hay un recuadro ilustrado con una foto en la que el volante mira al 

arquero. El título es la frase de Mascherano que se volvió viral: “Hoy te convertís 

en héroe”. El texto, con tintes literarios o novelescos, no deja lugar a dudas: 

Para ser líder de líderes hay que saber conmover a un corazón. Javier Mascherano, 

general de todas las ilusiones argentinas, agarró al músculo lleno de latidos de Sergio 

Romero, lo agitó, lo apretó y se lo volvió a meter en el pecho al arquero argentino: “No te 

olvidás nunca más. Hoy, hoy te convertís en héroe. ¡Dale!”. Las palabras del referente 
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fueron un puñal en el ánimo de esos holandeses, que, aunque no las escucharon, las 

sintieron en las caras de los jugadores y en las manos de Romero. (…) Mascherano es el 

héroe de la fiereza”. (Clarín, 10/7/2014).  

Aquí Clarín comienza a erigirlo en líder. Luego, las páginas 8 y 9 están dedicadas 

al jugador que guió al equipo a la final. No sólo la nota sino las fotos juegan un 

papel clave una vez más: en la primera aparece Mascherano tirándose al piso 

para salvar un gol y en la segunda está hablando rodeado por todos sus 

compañeros y el cuerpo técnico. Incluidos Messi y Sabella. El único que habla es 

él. El epígrafe dice: “Arenga . Javier Mascherano habla y todos escuchan, antes 

del alargue”.  

El primer párrafo de esa nota de Chiappetta, complementada por estadísticas del 

jugador (entre ellas, una que destaca que es el que tuvo más efectividad en los 

pases del torneo), es una síntesis clara de lo que anticipó el matutino:   

Es un león y el corazón del equipo. Pero también es el cerebro. Y, sin que se enoje Messi, 

también es el gran líder de esta Selección. Conmueve verlo dejar el alma en cada  acción, 

al límite. Como hizo frente a Robben en la última jugada, a los 90 minutos. Eso fue un 

golazo. (Clarín, 10/7/2014).  

Por algo el titulo de la nota es: “Golazo de Mascherano”. A propósito, el diario lo 

calificó con un 10, mientras que a Messi con un 5 y recién le dedica una nota en la 

página 16.  Y en la página 21, Martín Palermo –ya DT en ese momento– firma una 

columna en la que nombra primero al mediocampista, todo un dato:  

Me emocionó Mascherano en cada pelota dividida. Fue el motorcito del equipo. ¡Lo que 

contagió, por Dios! Es el símbolo. Y esa pelota que le tapó a Robben fue lo máximo. En la 

primera fase, se iluminó Messi con sus goles. (Clarín, 10/7/2014)  

Ese día, Crónica lo calificó con 9 puntos y, a diferencia de Clarín, lo elogió 

solamente por su destacado partido (mientras a Messi con 6). Una de las notas del 

10 de julio está dedicada a él. El periodista Guillermo Pisapia escribió: 

La emoción lo invade. No es para menos. El seleccionado argentino volverá a jugar una 

final del mundo después de 24 años. Y Javier Mascherano lo disfruta a pleno. Lo siente. 
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Lo vive. A la hora de jugar se convierte en un “León” intratable. Se los come a todos. Se 

desarma dentro de la cancha. Se parte en mil porciones: recuperar, colaborar y ayudar 

cuando el equipo más necesita de sus servicios (Crónica, 10/7/2014) 

En la parte inferior izquierda de la misma página, se destina un recuadro para 

describir la jugada clave del partido en la que salvó un gol de Holanda cuando 

terminaba el partido acompañado por una foto de esa acción: “Héroe en la última 

pelota del tiempo regular”. Más abajo, se leen comentarios de las redes sociales.   

El 11 de julio, Mascherano aparece en la portada del suplemento de Clarín y es el 

gran protagonista de las páginas centrales: hay dos notas dedicadas a su vida 

(una a sus padres), estadísticas, columnas de opinión y comentarios de famosos.  

MASCHERANO. El alma no se desgarra. (Clarín, 11/7/2014) 

El título, la bajada y parte de la nota principal de la página 2 hace referen cia a su 

milagrosa salvada en el minuto 90, le hizo sentir un dolor en el ano y fue vista 

como algo positivo por el esfuerzo. Clarín describió la jugada en detalle: 

Fue un cruce que le valió la mitad del pase a la final de Argentina. Iban 90 minutos y 

Holanda no había podido entrar con peligro al área de “Chiquito” Romero, hasta que 

Robben se animó, encaró a un Demichelis que no quiso tocarlo para no hacerle penal, 

pero apareció Javier Mascherano para hacer el relevo: se tiró al piso y con la punta del 

botín logró desviar un tiro que tenía destino de gol. La jugada fue un resumen de la 

entrega del “Jefecito” a lo largo de los 120 minutos. Y en las redes sociales le 

reconocieron su esfuerzo supremo poniéndolo en el sitial de un prócer. (Clarín, 11/7/2014)  

El papel que cumplieron las redes sociales durante este mundial, merecen un 

capítulo aparte y escapa al análisis de esta investigación. Pero sin duda reforzaron 

los conceptos de los medios gráficos e, inclusive, los exageraron llegando 

inclusive a avergonzar al propio jugador, según él contó más adelante.   

En la página 3, junto a la nota a sus padres, se repiten los elogios. Miguel Ángel 

Bertolotto firmó la columna “El guerrero ya se convirtió en símbolo”:  
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 A esta altura de la Copa del Mundo, con seis partidos jugados (un total de 600 minutos 

por los alargues) a lo Mascherano [en la versión original la palabra está en itálica], no 

deben temblar los dedos ante la computadora para escribir que él es el símbolo de la 

Selección.  Nadie discute a Messi, por supuesto: sería una herejía. Messi es la bandera 

del fútbol, de la inventiva, de la genialidad, del gol. ¿Quién lo puede negar? Sólo un necio. 

Ahora, si en las escuelitas de fútbol hubiera un imaginario manual con un capítulo titulado 

“¿cómo se debe  jugar un Mundial?”, la respuesta se cae de madura: un Mundial se 

juega como lo juega Mascherano. (Clarín, 11/7/2014).     

Esta columna es un resumen de lo antes expuesto: Messi es sin dudas el mejor 

jugador y el capitán, pero no el líder del equipo. Por otro lado, el diario publicó una 

columna de un director de recursos humanos de una empresa – solorrhh.com–

titulada “Virtudes de un gran líder” donde enumera sus calidades y se leen las 

siguientes frases:    

- Puesto bajo la lupa de los Recursos Humanos, Mascherano demostró varias 

cualidades fundamentales, que no tienen que ver con un cargo, son las virtudes de 

un líder. 

- Las organizaciones necesitan más Mascheranos que pongan al equipo por encima 

de las individualidades y la humildad como valor de trabajo. (Clarín, 11/7/2014).  

  

La postura de Clarín es clara. En esa misma edición, Horacio Pagani escribió otra 

columna que va en el mismo sentido que sus colegas Chiappetta y Bertolotto:  

Como Holanda salió con la misma idea resultó un partido poco atractivo. Argentina lo 

ganó por Romero en los penales. Y la figura fue, otra vez, Mascherano. Es claro, en un 

equipo diseñado para aguantar, y contestar, si se puede, el líder es Mascherano. (Clarín, 

11/7/2014).    

“Jefecito”, “líder”, “símbolo” y hasta “guerrero” son las palabras que se repiten para 

nombrar a Javier Mascherano. Todos los elogios que recibió Messi luego fueron 

para él. La tapa de Misión Mundial 2014 de Clarín reunió a los dos. En las páginas 

6 y 7 del 13 de julio, el día de la final, el diario publica la última nota a Masche 

antes del partido. Si bien no lo dice, la nota apunta al mismo concepto: mostrarlo 
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como el referente. En el copete de la nota anticipa que “el líder del equipo dice que 

quieren cumplir el sueño de todos y que daría cualquier cosa por ser campeón del 

mundo”.  

Luego, bajo un pequeño cuadro rojo –Elogios de un rival y de su maestro– se 

destacan dos comentarios de extranjeros: 

“Mascherano es como el líder de una manada de lobos. Lo vi contra Holanda cómo 

impidió que anotara Robben. Se nota la actitud que tienen y cómo defiende la camiseta de 

su país” (Bastian Schweinsteiger, ayer en conferencia de prensa) 

“Mascherano es uno de los jugadores perfectos. Es muy generoso en sus decisiones y me 

gustaría tenerlo siempre en mi equipo. Jamás se quejó de porque no lo ponía sino que se 

entrenaba más” (Pep Guardiola, cuando visitó Buenos Aires en junio)     

El posterior día, con la final perdida, los matutinos sólo mostraron la desilusión de 

los jugadores y también de la prensa. Si bien Messi fue nombrado el mejor jugador 

del mundial, Clarín aclaró en su página 14 que “no fue el Mundial de Messi” y 

además que en la final hizo “poquito para lo que se aguarda de un genio”. Sin 

embargo, resaltó su labor en los partidos anteriores. Dos páginas más adelante, 

en una nota dedicada a Mascherano, el copete explicó: “La rompió a lo largo de 

todo el Mundial con su despliegue conmovedor”. Y en el primer párrafo la nota 

comenzó así: “Nació para ser líder. Lo lleva en los genes, no lo aprendió en 

ninguna escuela”.  

Con la intención de no extender demasiado el análisis del corpus, es mi opinión 

que Clarín nuevamente destaca a Mascherano por encima de Messi y, con el 

resultado final negativo, fue más crítico con el segundo que con el primero a pesar 

de ser el más talentoso. El diario del lunes 14 de julio da cuenta de ello. En este 

caso, con el torneo finalizado, inclusive destaca el nivel futbolístico del volante.  

Otro ejemplo de esto fueron las columnas de opinión escritas por especialistas. En 

la página 28, el matutino publica una opinión del DT Ángel Cappa titulada “Se 

ganó el respeto del mundo futbolero”:  
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Para finalizar me gustaría destacar en un grupo compacto de los jugadores a 

Mascherano. Fue el que le dio orden al equipo recorriendo los caminos del 5 con absoluto 

conocimiento, organizando desde el toque sencillo pero acertado, con el temperamento 

necesario pero sin alardes, que lo convirtió en el líder natural del grupo, y lo consagró 

como un jugador imprescindible. (Clarín, 14/7/2014). 

Unas páginas más adelante otra columna fue en el mismo sentido, pero esta vez 

de un extranjero: el escritor español Juan Cruz Ruiz escribió “Argentina ha 

reivindicado la dignidad de su fútbol”: 

Argentina no ha perdido su cara nunca. Y tiene un símbolo de la resistencia, Mascherano. 

El jefe . Pasarán muchos años y los argentinos no olvidarán la capacidad de Masche para 

poner su espalda a favor de los suyos. La espalda, el cuerpo, la mente. (Clarín, 

14/7/2014). 

Queda claro que para Clarín no sólo fue el líder sino también el mejor jugador. 

Esto lo respalda también una estadística post mundial: una encuesta realizada por 

clarín.com finalizado el campeonato en la que votaron 4554 personas, arrojó como 

resultado que el 71,7% votó a Mascherano como el mejor jugador del equipo en el 

mundial y en segundo lugar quedó Messi con apenas el 11,8% de los votos. Es 

decir, según esta diferencia abismal, para sus lectores –al menos para los que 

leen su versión digital– el mejor también fue el volante.   

Una de las claves para este resultado según las páginas de Clarín es que, a 

diferencia de Maradona que tuvo sus mejores partidos con los rivales más 

importantes en México 1986, Messi tuvo el camino inverso y jugó sus mejores 

encuentros al comienzo del torneo. Luego,  se fue cayendo de a poco. Este punto 

ya lo había anticipado Horacio Pagani en su columna del 1 de julio.  

Durante la entrevista para este trabajo, Miguel Ángel Bertolotto explicó que “en 

Brasil el peso de Messi no llegó al nivel decisivo en las instancias clave del torneo. 

Fue la figura de la selección, es cierto, pero casi a la altura de Mascherano”.    

El lunes 14 de julio, día posterior a la final y sin mucho lugar para el análisis de lo 

sucedido, Crónica destacó en la página de los puntajes a Mascherano con un 7 y 
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la frase “Con los cojones bien puestos”. A Messi lo calificaron con un 5: afirmaron 

que “falló en la definición” y “quedó en deuda”. Un par de páginas más adelante, 

uno de los enviados especiales del diario, Guillermo Pisapia, escribió una nota 

dedicada al “Jefe” y sus declaraciones luego de la final:  

“Masche”, un hombre experimentado que seguramente no tenía necesidad de rendir 

ningún examen logró el reconocimiento de todos por su entrega, por su manera de no 

guardarse nada y ser el más solidario entre sus compañeros. Se hizo respetar cuando 

hizo falta, mostró su temple en todo momento y fue el símbolo de un equipo que, a pesar 

de no lograr el principal objetivo, terminó aplaudido por su gente. (Crónica, 14/7/2014) 

Asimismo, en la volanta se agregó que en la final “volvió a ser figura” y en el 

epígrafe de la foto, donde se lo ve reclamando una jugada al árbitro, destacó: 

“Caudillo. Dueño de toda la entrega. Mascherano fue el símbolo del equipo”.   

Al día siguiente, Crónica publicó en su suplemento especial una foto de Messi y 

Mascherano abrazados de rodillas con un título fiel a su estilo: “¡Gracias por los 

huevos!”. La bajada fue en la misma línea, pero destacó a uno solo:  

Creer o reventar. Salió el 00 justo a la hora que regresó ayer la selección al país, tras su 

valiente y meritoria actuación en el Mundial y con el guerrero Mascherano como nuevo 

héroe nacional. (Crónica, 15/7/2014).   

“Mascherano es un invento del periodismo en el sentido de que Messi no jugó mal 

pero él representó esa idiosincrasia argentina de la lucha y el esfuerzo, y eso lo 

contó el periodismo”, afirmó Negrete. “Maradona tiene ese componente emocional, 

impulsivo, muy propio nuestro que hace que nos identifiquemos más con él. Messi 

es un chico más sencillo tiene esa cosa más de Europa por así decirlo, aunque 

también es temperamental, pero el periodismo sí le da ese lugar de caudillo a 

Mascherano por su estilo de juego”. 

El apellido Messi siempre mantuvo su lugar en los medios. Hay una estadística 

que lo demuestra: durante los 31 días que duró el mundial de Brasil, el capitán 

argentino fue tapa (del diario o los suplementos deportivos) 16 veces en Clarín y 

23 veces en Crónica.  En el único ejemplar de El Gráfico publicado –el de junio– 
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también aparece en tapa y las primeras 7 páginas en forma consecutiva, 

incluyendo la nota central de esa edición42.   

Sin embargo, a pesar del poco material disponible para analizar de El Gráfico 

sobre este mundial, hay un par de pasajes de esa edición de junio que permiten 

deducir la opinión de la revista respecto a la cuestión. En la página 20, una nota 

de las breves notas trata, justamente, de una pequeña comparación (“Diego y yo”) 

haciendo referencia al mundial 2010 cuando Maradona fue el DT de Messi:  

La Selección no lo acompañó, el DT no logró sacarle todo el jugo y Messi no tuvo la 

rebeldía maradoniana como para destrabar la situación. (El Gráfico, junio 2014) 

En la página 21, donde se habla del traspaso de la cinta de capitán de 

Mascherano hacia Messi, se elogia a Messi haciendo referencia a sus últimos 

mundiales:   

“Viajó como una promesa a Alemania 2006, llegó como mejor del mundo a Sudáfrica 2010 

y pisará el Maracaná como capitán/líder/referente indiscutido de la Selección”. (El Gráfico, 

junio 2014) 

Aquí, se equipara o al menos se menciona como sinónimos “capitán, líder y 

referente”, pero no se precisa cuál de ellos es Messi. Sólo se agrega que Brasil 

2014 será su primer mundial con “la cinta abrazada a su brazo izquierdo”. Luego, 

otro fragmento pone en duda su liderazgo:  

“En Sudáfrica era “lo más” pero sin voz de mando: hoy la tiene. Y es mérito de Sabella y 

Mascherano”. (El Gráfico, junio de 2014) 

Es curioso que en 2010 Messi no tuviera “voz de mando” y en 2014 sí, pero el 

“mérito” sea de su DT y el ex capitán del seleccionado. Los liderazgos no surgen 

así. De acuerdo a Idalberto Chiavenato (1993), “liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”. 

                                                           
42

 Durante el Mundial 2014 El Gráfico sólo se editó una vez debido a que en esa época su publicación ya era 

mensual, a diferencia de 1986 cuando era semanal. La revista perdió terreno con los años y comenzó a tener 

menor público lector. El siguiente edición de 2014 fue la de julio ya con Alemania como campeón.  
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En otras palabras, es la habilidad que tiene una persona para lograr que sus 

seguidores se comprometan con el logro de objetivos comunes.  

 Luego, El Gráfico no hace más que sembrar más dudas sobre su liderazgo, que 

en realidad nunca afirma del todo y cuyos argumentos apuntan a lo contrario: 

“Vayan los laureles también para Masche, ex capitán, que le marcó a Leo que era hora de 

hacerse cargo. Messi ya tuvo ese honor frente a los griegos en Sudáfrica: Maradona armó 

un equipo mixto por estar clasificados y lo suyo fue una capitanía ocasional. Dato de 

color: en la arenga, por los nervios, no le salió ni una palabra… ahora es “el” capitán. 

“Mascherano fue el primero en  decirme que yo debía serlo. Sabella creía lo mismo y nos 

pidió que lo charláramos. Hablamos con Javier y acepté: fue un traspaso entre amigos. 

Por más que digan que no hablo mucho y que no soy líder, sé que me gané el respeto de 

mis compañeros”. (El Gráfico, junio 2014) 

Según este pasaje, en 2010 no pudo dar la arenga por “nervios” pero fue capitán 

sólo una vez. Quien más se nombra como influyente en Messi es Mascherano una 

vez más. Y, por último, en sus declaraciones textuales Messi aclara que se ganó 

el “respeto” de sus compañeros: nunca afirma o asegura sentirse líder. Es decir, 

entre Sabella y Mascherano hablaron con él y lo convencieron de ser el capitán. El 

sólo aceptó la decisión que otros tomaron.   

“En 2014 Messi era el mejor jugador pero no ejerció liderazgo, habida cuenta que 

hay síntomas visuales que lo demuestran, como la charla antes de lo penales en 

la semifinal con Holanda”, opinó Cherquis Bialo.  
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Conclusiones 

 

A veces el ídolo no cae entero. Y a veces, cuando se rompe, la gente lo devora a pedazos.  

Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra.  

  

Sin ánimo de entrar en el debate de quién fue el mejor jugador, el análisis 

construido para esta tesina pretende ser lo más objetivo posible. Para eso, recurrí 

a las fuentes primarias (los diarios), estadísticas y opiniones de terceros (en este 

caso periodistas). La primera intención fue dejar de lado toda opinión personal.  

Por este motivo, resulta importante recordar que las dos hipótesis enunciadas 

fueron producto de la lectura y el análisis detallado de los medios. Es decir, así fue 

como los vieron los medios: a los dos como ídolos, a uno como líder y a otro no.      

El corpus demuestra que si hay algo claro es que tanto Maradona como Messi 

fueron consagrados como ídolos populares al punto de ser incuestionables. 

¿Quién podría estar en contra de esta afirmación? Pero esto sucede porque los 

medios ayudaron a que lo sean.  

Hay un dato cuantificable y simple que lo confirma: la cantidad de menciones y 

fotos de cada uno de ellos publicadas por la prensa. Si nos fijamos en las veces 

que tanto uno como otro salió en tapa, ya sea en la portada principal o algún 

suplemento especial, los números son claros: Maradona durante el mundial 1986 

estuvo ausente sólo tres días y Messi en 2014 sólo seis a lo largo de todo el 

torneo (tomando en cuenta los tres medios gráficos relevados).  

¿Esto significa que Maradona fue más relevante y más ídolo que Messi? Es 

posible pero no se puede afirmar. Tal vez tenga que ver con que el primero tuvo 

un rendimiento mucho mejor en los partidos decisivos – los de eliminación directa 

– que el segundo, cada uno en su mundial. Allí las diferencias son notables. Esto 

lo apuntaron tanto Bertolotto como Pagani, en diferentes columnas de opinión.     
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A partir de la lectura y relectura del corpus, la comparación de los medios entre sí 

y las entrevistas a los periodistas mencionados, surgieron también  algunas 

conclusiones de carácter general:   

• En 2014 fue Clarín el medio que expuso más claramente el liderazgo de 

Mascherano en la selección e insistió con el tema. 

• Según Clarín, gracias a Messi Argentina pasó de ronda pero que el líder fue 

Mascherano. El Gráfico, sin ser tan explícito y con algunas confusiones y 

contradicciones, dio cuenta que Messi fue la gran figura pero no el líder.  

•  En 1986 los tres medios -aunque con algunas diferencias entre sí-  

apoyaron y se rindieron a los pies de Maradona: no había otro jugador que 

lo opacara. También los instalaron como un “ejemplo” para los demás.  

• A Maradona se lo erigió desde la prensa como líder del equipo y dueño de 

la selección, en el sentido futbolístico.   

• Con Messi no sucedió lo mismo: Mascherano fue el líder del equipo y 

además tomó la posta también en cuanto al rendimiento ya que la actuación 

del primero en el mundial 2014 fue decayendo a medida que pasó el torneo. 

La semifinal con Holanda fue el quiebre.  

• La tecnología presente en 2014 (internet, las redes sociales, televisión por 

cable, etcétera) ayudaron un poco más a difundir la figura de Messi. En 

1986, sin tener ese despliegue, Maradona logró de todas formas una gran 

repercusión, lo que demuestra su importancia.  

• El Gráfico fue el medio que más cambió de un mundial al otro: pasó de ser 

una publicación semanal o una mensual. Por eso es que no tuvo tanto peso 

en 2014 en Brasil. De todas formas, habló de Messi como la gran figura.  

• El despliegue de Crónica fue mucho mayor en 2014 que en 1986.  

• Aunque sea una obviedad, Maradona fue campeón del mundo invicto y 

Messi no, lo cual marcó una gran diferencia y se notó en los medios.  
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El Gráfico, que no tuvo el mismo peso en 2014 que en 1986 por las razones ya 

señaladas, es el medio que más cambió con el paso del tiempo. Y que más perdió. 

A partir de 2002, debido al auge del diario deportivo Olé –propiedad del Grupo 

Clarín–y la crisis económica, entre otras razones, pasó de ser una publicación 

semanal prestigiosa a ser una mensual. De ahí su poco peso en el día a día de la 

información y las noticias deportivas. Su agenda cambió y su contenido también.  

Crónica fue, tal vez, el medio que siguió más fiel a sí mismo y nunca cambió su 

línea editorial hasta 2014. Si bien mantuvo su clásico estilo para informar a su 

público, es otro caso de un medio que con los años perdió terreno y lectores 

debido a las sucesivas crisis económicas, pérdida del poder adquisitivo de los 

trabajadores y la explosión de la televisión por cable las 24 horas –tiene su propio 

canal de noticias, Crónica TV, con audiencia cautiva –y las nuevas tecnologías.     

Miguel Ángel Bertolotto, el único periodista que cubrió ambos mundiales para 

Clarín, fue una pieza central para la confirmación de las hipótesis. Este medio tuvo 

una marcada posición en ambos mundiales. En cuanto a quién fue líder su 

respuesta resultó contundente: “El liderazgo global (adentro y afuera de la cancha) 

de uno y de otro no se puede comparar: siempre gana Maradona”.  Y sobre el 

mundial de 2014 Brasil dijo que “el líder de la selección en Brasil fue Mascherano, 

el capitán sin cinta”.  

Además, sobre la idolatría de cada uno agregó que “quizás, a Leo lo ayude el 

hecho de que hoy los medios tienen un poder, una masividad y una llegada a 

cualquier rincón del mundo infinitamente mayor que en la época de Diego”.   

El periodismo deportivo en general opinó lo mismo que el colega de Clarín. Las 

performances de Maradona, Messi y Mascherano en sendos mundiales resultaron 

claras y tuvieron curvas ascendentes y descendentes, tal como se explicó.  

Sin embargo, hay un ítem que puede ser central para las hipótesis planteadas. “Si 

vamos al tema de los medios la diferencia que los medios instalan al ídolo 

Maradona primero localmente, los medios ´lo inventan localmente´ como gran 

ídolo y después Maradona se va al mundo y vuelve. Pero los medios nunca 
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pudieron hacer eso con Messi porque Messi nunca estuvo acá como jugador. Esa 

es una diferencia para el abordaje que hacen los mismos medios de los 

personajes”, dijo Negrete.  

Messi nunca jugó en el fútbol argentino. Por lo tanto, más allá de haberse 

declarado en alguna oportunidad ser hincha de Newell´s, no llegó a debutar en la 

primera división, de forma tal que no pudo construir un vínculo afectivo más 

cercano con un club argentino. Además, no jugó en un momento tan particular de 

la historia, como sí lo hizo Maradona, con la vuelta de la democracia, tal como 

apuntó Negrete.  

“Maradona produjo las más gloriosas hazañas de la historia futbolística argentina 

en un momento clave –explicó en este sentido Alabarces–, en el que la 

significación de esos hechos excedió lo futbolístico; y la carga simbólica y afectiva 

puesta en juego en los escenarios de esas hazañas (los Mundiales de Fútbol), 

permitió la operación por la cual Maradona fue colocado como un organizador de 

las energías colectivas disponibles para elaborar esperanzas y sueños”.       

Para finalizar, a modo de reflexión personal, los argentinos tenemos una 

necesidad, casi constante agregaría, de inventar ídolos en todos los deportes, algo 

dicho por el propio Maradona. Negrete lo explicó así: “El periodismo argentino 

expresa todo con nombre y apellido y la cara de alguien. La cultura, la política, el 

espectáculo, la TV, la cultura de la imagen hacen que los medios tengan que 

construir la realidad a partir de las personas y no de los hechos. Las personas son 

los protagonistas. Entonces si no existiera un Messi, los medios en el próximo 

mundial inventarían uno de la selección argentina. Siempre se buscó quién era el 

reemplazante de Maradona. Y si no hay uno lo inventan”.  

Como se dijo, también juegan otros elementos como la vida privada, la imagen y el 

carisma. Son temas que siempre están en el imaginario colectivo de los hinchas 

argentinos. Los escándalos, los excesos y las peleas familiares son una constante 

en la vida de Diego, algo que no está presente en Messi. Aunque estos elementos 
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no son parte del corpus y exceda al tema de este trabajo, también son parte de la 

vida de los ídolos, tal como lo describió Arquetti.  

“Si Messi fuera más escandaloso, estaría más cerca de ser Maradona. Pero Messi 

es la contracara de Maradona en su forma de ser personal”, concluyó Negrete. 

Las opiniones apuntan siempre en el mismo sentido: “La diferencia entre uno y 

otro, genios del fútbol, tiene que ver mucho con personalidades. Messi nunca va a 

ser Maradona y viceversa”, había dicho Bertolotto.   

La pregunta que surge es –al menos en el caso de alguien que tuvo la suerte de 

ver jugar a los dos–, en este caso, quién será el próximo ídolo.   
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Anexo 
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