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Introducción 

 

     La tesina que se va a desarrollar a continuación está orientada a investigar de qué manera el diario 

deportivo Olé construye, aborda y reflexiona acerca de la violencia en el fútbol argentino. Como 

Informe de Investigación, buscará ofrecer un nuevo conocimiento o mirada acerca de algo conocido 

y que es además concerniente al campo de la comunicación, utilizando investigaciones anteriores 

como referencia teórica en calidad de bibliografía recolectada1. 

     Se tomará como punto de partida la hipótesis que sostiene que los periodistas/redactores del medio 

gráfico Olé no sólo tratan e informan sobre los acontecimientos violentos que ocurren en torno a los 

eventos futbolísticos en Argentina, sino que a través de sus crónicas, a veces alientan al hincha, 

contribuyendo a legitimar esta problemática. Asimismo, el propósito principal de este trabajo será 

constatar o de lo contrario refutar dicha suposición, y para ello se han definido otros objetivos 

complementarios como los siguientes: comprender y tratar de explicar, a partir de un análisis 

pormenorizado de la manera en que Olé en tanto medio de comunicación aborda la violencia en el 

fútbol argentino, cuál es el rol que asume al informar y dar a conocer los acontecimientos violentos 

y sus implicancias; cómo, en calidad de periódico que se especializa en materia deportiva, trata 

además este tema que presenta tintes policiales y va más allá del mundo del fútbol por su complejo 

trasfondo social; si mantiene o no una misma línea interpretativa con respecto a la problemática al 

margen de que los casos presenten distintas características por sus actores involucrados; qué grado 

de importancia le otorga de acuerdo al espacio que le dedica en sus páginas y a las retóricas con que 

narra la información; cuáles géneros periodísticos están presentes en la cobertura de los hechos de 

violencia; sobre qué aspectos hace énfasis y a cuáles les brinda un tratamiento secundario; examinar 

si el diario tiene un rol “pasivo” – mero observador que sólo se dedica a divulgar los sucesos – o si, 

por el contrario, su labor es “activa” – es decir que no sólo informa, sino que también se involucra en 

la cuestión, opina, analiza datos, saca conclusiones y/o juzga a actores, entre otras tareas-. 

     Para concretar los objetivos recién mencionados, se han seleccionado las noticias sobre la 

violencia en el fútbol que fueron publicadas en el periódico durante los meses abril y mayo de 2012 

porque, a lo largo del mencionado bimestre, se suscitaron numerosos hechos violentos tanto en los 

estadios deportivos como fuera de ellos que tuvieron cobertura periodística continua y prolongada. 

                                                           
1 Tanto Olé, en calidad de medio de comunicación, como el fenómeno de la violencia en el fútbol argentino han sido 
analizados por separado por distintos autores y en una multiplicidad de investigaciones. Por ello, la novedad que 
propone este trabajo consiste en entender cómo se representa la violencia en este periódico, analizando su construcción 
noticiosa. 
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Los casos noticiosos involucran a diversos actores – como los “barrabravas”, autoridades de los 

clubes, organismos policiales, el Poder Judicial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Estado 

nacional y futbolistas – relacionados con los clubes Independiente y Boca Juniors, ambos de la 

Primera División del fútbol argentino. Estas instituciones tienen una gran cantidad de asociados, ya 

que según una nota del Diario Popular titulada Los clubes tienen más socios en la era de Fútbol para 

Todos:  “el Xeneixe contaba con una cifra cercana a 107.000 en febrero de 2013, mientras que el Rojo 

tenía aproximadamente 79.000” (16 de febrero de 2012),  y es por eso que están entre los primeros 

equipos con mayor número de seguidores a nivel nacional. 

     Para el desarrollo de la investigación, se va a utilizar tanto la metodología cualitativa como 

cuantitativa. En términos generales, la primera es de carácter semiótico/lingüístico, ya que apunta a 

interpretar, analizar significados y sus relaciones, entender determinados fenómenos según los 

significados que tienen para ciertas personas con una ideología en particular y dentro de un marco 

cultural específico. Asimismo, Agustín Salvia en su texto titulado El acto de conocer y el proceso de 

investigación,  sostiene que este tipo de metodología “se basa en estudios de caso fundados en 

observaciones de profundidad” (2007:23) y toma como un aspecto clave “la capacidad 

interpretativa – hermenéutica – de la mirada externa sobre el sujeto y sus condiciones de existencia” 

(2007:23). Por su parte, la orientación cuantitativa pretende otorgarle valores numéricos a las 

observaciones o testimonios recogidos con el objetivo de analizar a través de métodos estadísticos 

posibles vínculos entre las variables, y en ese sentido “trabaja generalmente con muestras o censos 

poblacionales (…)” (2007:23), señala Salvia, de manera que lo fundamental para esta metodología, 

agrega el autor, “es el grado de generalización y confianza que pueden alcanzar las conclusiones y 

cómo se resuelve la medición y el análisis a través de recursos estadísticos” (2007:23). Otros 

métodos de investigación que van a ser aplicados a lo largo del presente trabajo son el Análisis Crítico 

del Discurso y la denominada Lingüística Crítica. El primero de ellos trata, en sentido amplio, tanto 

de dar cuenta de la ausencia de transparencia en los discursos como de estudiar las distintas 

operaciones de manipulación, legitimación, construcción de consenso y otras estrategias discursivas 

que, a través de los medios de comunicación, tienen influencia en la forma de pensar de los sujetos 

en beneficio de quienes ejercen el poder. Por lo tanto, se van a analizar las notas periodísticas del 

diario Olé que conforman el corpus de investigación desde esta herramienta metodológica que, según 

afirman Ana Lía Kornblit y Malena Verardi en su artículo titulado Algunos instrumentos para el 

análisis de las noticias en los medios gráficos, “no se limita al análisis de las estructuras textuales, 

sino que intenta mostrar además la relación entre los contenidos que se plantean en las noticias y 

las evaluaciones con respecto a los hechos relatados por parte de los periodistas, con el fin de 

reproducir sus creencias acerca de lo que escriben” (2004:119). Además, otro de sus postulados es 
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que por medio del examen ideológico y estructural de las noticias es posible saber cuáles son los 

mecanismos y representaciones puestos en juego por los lectores en el momento en que interpretan, 

memorizan y reproducen la información. La segunda metodología aludida tiene como propósito 

principal realizar, de acuerdo con Kornblit y Verardi, “una interpretación de los textos que ponga de 

relieve los significados sociales expresados en el discurso a través del análisis de las estructuras 

lingüísticas, teniendo en cuenta los contextos sociales más amplios en los que los textos se insertan” 

(2004:123), y es para ello que estudia las características formales de cada texto con el objetivo de 

entender su elaboración ideológica, y se propone reconstruir el abanico de posibilidades que tuvo su 

productor y examinar su elección de determinadas formas y no otras. En consecuencia, a través de 

este instrumento metodológico, se genera un proceso de mistificación que ocurre por el hecho de que 

los lectores asimilan las ideas que los textos plantean sin reconocer que la forma en que están 

expuestas esconde algunos aspectos. Asimismo, según sostienen las autoras, “aplicado al estudio de 

las noticias, este enfoque sostiene que ellas son el producto final de un proceso complejo que 

comienza con una selección de hechos y tópicos que se realiza de acuerdo con un conjunto 

socialmente construido de categorías” (2004:124). 

     El marco teórico que se va a utilizar en la investigación estará basado en la Teoría de la Noticia y 

de la Teoría de la Semiosis Social. En ese sentido, uno de los objetivos más importantes será analizar 

las rutinas de producción de la información periodística que forma parte del corpus desde ese 

encuadre o perspectiva, para lo que se van a citar definiciones y conceptos de obras o textos 

pertenecientes a distintos autores tales como Eliseo Verón (1984; 2004), Stella Martini (2000), 

Maxwell McCombs (2004), Lorenzo Gomis (1991), Miguel Alsina (1989; 1996), entre otros, además 

de frases emitidas por Diego Bever, periodista de las secciones de Ascenso y Básquet, a quien se le 

realizó una entrevista para este trabajo. Se analizará el diario deportivo Olé en tanto medio de 

comunicación, y es por eso que se echará mano a opiniones, declaraciones y/o explicaciones tanto de 

personalidades que estuvieron o están vinculados con el medio gráfico, por ejemplo Leonardo 

Farinella - actual jefe de redacción – y Ricardo Roa - ex director del periódico -, así como también 

de analistas periodísticos tales como Adrián Pertoldi (2012), Nicolás Bozza, Gerardo Carmona y 

Federico Serra (2005).  Además, se va a proceder a examinar el fenómeno de la violencia en fútbol 

argentino, para lo que se van a considerar las investigaciones realizadas por autores como Pablo 

Alabarces (2004), Gastón Gil (2008), Ricardo Halac (1986), José Garriga Zucal (2004; 2005; 2007), 

entre otros. 

     El trabajo se divide en tres capítulos, que si bien presentan diferentes instancias de análisis de la 

producción periodística, cada uno de ellos se interrelaciona porque en su conjunto tienen - como se 

explicó con anterioridad - la orientación principal de investigar de qué manera el diario deportivo Olé 
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construye, aborda y reflexiona acerca de la violencia en el fútbol argentino y someter a análisis la 

hipótesis inicial acerca de que los periodistas/redactores del medio gráfico no sólo tratan e informan 

sobre los acontecimientos violentos que ocurren en torno a los eventos futbolísticos en Argentina, 

sino que también a través de sus retóricas, contribuyen, alientan y legitiman esta problemática. 

     El Capítulo I investiga la historia del diario Olé, su contenido y secciones, lenguaje que lo 

caracteriza, su tirada a lo largo de los años, el contrato de lectura que establece con sus receptores y 

los criterios de noticiabilidad que utiliza, con el objetivo de analizar el medio en tanto producto de 

comunicación. 

      En el Capítulo II, el propósito será analizar la violencia en el fútbol argentino, y en ese sentido se 

la va a contextualizar, se hará referencia a los “barrabravas” y al resto de los actores involucrados en 

la problemática, además de mencionar de manera breve los dos casos de violencia cuya cobertura 

periodística será analizada en el siguiente capítulo. 

     El Capítulo III estudia de qué manera el matutino aborda y construye periodísticamente las 

crónicas acerca de los hechos de violencia suscitados en los casos seleccionados de Independiente y 

Boca, y para ello analiza por qué la problemática forma parte de la agenda del medio, cuáles son las 

fuentes a las que recurre, qué postura ideológica asume con respecto al tema y de qué forma se 

relacionan los actores involucrados en los casos de Independiente y Boca.  

     Por último, la tesina contiene el apartado de las Conclusiones, donde van a ser expuestas las 

reflexiones a las que pudo arribarse a partir del desarrollo del trabajo, y también se va a ratificar o 

rectificar la hipótesis inicial. 
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El diario deportivo Olé como medio de comunicación 

 

Breve reseña histórica 

      

     El surgimiento del diario matutino Olé, iniciativa editorial del Grupo Clarín, se remonta al 23 de 

mayo de 1996, fecha en que salió a la calle en calidad de medio gráfico dedicado al deporte en general, 

con gran parte de su contenido referido al fútbol. De formato tabloide, fue el primer periódico 

deportivo de la Argentina y la edición Nº1 tuvo la tapa con el título principal River tuvo más aguante2 

, ilustrado con una foto del festejo del jugador Hernán Crespo por el gol convertido a San Lorenzo en 

la Copa Libertadores de aquel año.  

     Según Leonardo Farinella, actual jefe de redacción de Olé, el diario significó “un avance para la 

época, desde todo punto de vista, desde el lenguaje, la organización, el modelo de negocio” (2008). 

Asimismo, supuso una innovación en muchos aspectos desarrollados en este capítulo: contenidos y 

secciones, lenguaje y redacción singulares, un diseño general muy peculiar, un vínculo especial entre 

texto escrito e imagen, entre otras cuestiones. Su nacimiento estuvo estrechamente vinculado con un 

contexto económico3 que permitió mayores inversiones por parte de las empresas gracias a una 

situación de paridad cambiaria entre el dólar y el peso argentino que posibilitó que recursos y materias 

primas fueran comprados a precio dólar. Otro aspecto que motivó y favoreció el origen del matutino 

fue el hecho de que en el mercado no existía otro diario enfocado en los deportes, de manera que al 

poco tiempo“(…) pasó a formar parte de la pasión deportiva del país” (Clarín, 23 de mayo de 1999). 

     El periódico, editado en Buenos Aires, salió a la venta respaldado por Clarín con una gran 

estrategia de publicidad y marketing - concursos para ganar pelotas de fútbol, ropa deportiva, dinero-

, y en su primer año alcanzó una tirada de 130.000 ejemplares. “Fue el primer diario en la Argentina 

que el periodista, una vez que termina el material, sacaba la página” (2008), señala Farinella, lo que 

significa que fue pionero por su inmediatez por publicar notas con el afán de informar a sus lectores 

lo antes posible. Diego Bever, periodista del matutino en las secciones de Ascenso y Básquet, explica 

con sus palabras la frase de Farinella al señalar que “cuando vos terminás la noticia, ya directamente 

                                                           
2 Ver Anexo Periodístico – Imagen 1. 
3 Se caracterizó por la Ley de Convertibilidad, que generó las condiciones para la estabilización general de los precios a 
través de la eliminación de la hiperinflación, e impulsó el incremento de las inversiones en el país. Además, de acuerdo 
con el artículo Ley de Convertibilidad de Domingo Cavallo en el gobierno de Menem, el plan generaba una gran 
apertura económica ya que permitía “el ingreso de productos importados para obligar a la industria nacional a competir, 
a mejorar su tecnología y a abaratar costos de producción” (2014).  
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sale. Terminás, la imprimís, y cuando está corregida sale directamente para la planta. Entonces si 

vos ya la tenés en la planta, mientras más rápido se haga el diario, más rápido lo vas a tener en la 

calle y más rápido la gente lo va a poder adquirir. Esto lo ganó mucho las máquinas nuevas que 

tiene Olé comparada con otros diarios, (…) le ha ganado mucho al tiempo” (entrevista – 14 de marzo 

de 2014). Y agrega: “Es bastante rápido el proceso. Hay una sección que se llama Mesa de Cierre y 

se gana el tiempo ahí porque (…) ahora eliminaron la parte de los dos correctores, pero ojo que es 

por eso que a veces sale mal (…). Mientras llega a la planta, la planta la imprime, compaginan el 

diario, y ya perdés una hora y media. Por eso hacen dos tandas de diarios. El tiempo, como en la 

tele, es oro” (entrevista – 14 de marzo de 2014). 

     En abril de 1997, apareció la revista Mística junto a la edición de los sábados de Olé con el objetivo 

editorial de consolidar a este último a un año de su surgimiento. Se buscaba, no destacar resultados 

deportivos como el diario, sino tomar como base a los deportistas yendo más allá de lo que acontece 

en las canchas. Es decir que, si bien entre ambas publicaciones hubo diferencias en la manera de 

abordar los temas, se complementaron porque lo que sucedía es que vivían “de maneras diferentes 

una misma pasión por el deporte” (2012:69), tal como afirmó Ricardo Roa, ex director del periódico. 

Compuesta por 84 páginas y en calidad de ser la primera revista de un diario deportivo, Mística reveló 

las vivencias y reflexiones de los protagonistas “dentro y fuera del escenario de competencia” (2005: 

1), según Bozza, Carmona y Serra. Se caracterizó por ser analítica, descriptiva, audaz, reflexiva; 

generar debate;  priorizar el rigor informativo; desarrollar análisis más allá de lo inmediato; plasmar 

un discurso crítico sobre el deporte; y ofrecer notas profundas y de varios tipos: algunas cortas y otras 

con mayor investigación y desarrollo. Además, fue atractiva y moderna en lo que respecta a factores 

visuales, con enormes despliegues fotográficos; contó con secciones habituales como: “La rabona, 

Instantánea (cuatro fotografías del deporte en acción), Fotomemoria, Radiografía, Fanática, Retro, 

Peloteo, El buzón, Sprint y las columnas Tinta Roja y Posición adelantada” (2005: 1), explicaron los 

autores; y posibilitaba dos tipos de lectura: una para pasarla bien y reírse, y otra para reflexionar 

acerca de aspectos escondidos detrás de lo deportivo, que podían referirse tanto a la vida personal de 

los deportistas como a los problemas que son el trasfondo del negocio en el fútbol, principalmente 

crisis económica en varios clubes y barrabravas. A modo de ejemplo, se puede hacer referencia a la 

nota Todo sea por River: un dirigente defendió a Videla, publicada el 3 de mayo de 1997, que 

informaba acerca de la resolución tomada por la comisión directiva del club de Núñez y que consistía 

en expulsar como socios honorarios a los tres comandantes militares– Videla, Massera y Agosti - que 

ejercieron el último gobierno de facto en Argentina. De manera que se trataba de un tema delicado – 

como lo es una dictadura y todo lo relacionado a ella - abordado en una nota de contenido profundo 

que exponía la contraposición entre el argumento del entonces dirigente de River, Miguel Gazza  que 
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se oponía a la medida, explicando que “’si no fuera por ellos, hay que ver cuánto habríamos 

gastado…’” (Mística, 3 de mayo de 1997) y Daniel Kipper, directivo que se mostró a favor señalando 

que “’Videla y compañía le habrán dado mucho a River, pero le quitaron 30.000 habitantes al país’” 

(Mística, 3 de mayo de 1997). El hecho de mostrar las dos opiniones opuestas daba cuenta de su 

carácter analítico, su intención de dar a conocer las posturas de los protagonistas, de tratar una 

cuestión vinculada al trasfondo del negocio en el fútbol y de fomentar en los lectores una reflexión 

sobre temáticas escondidas detrás de lo deportivo. Por último, de acuerdo con la nota, “la sesión (…) 

estuvo bastante lejos de ser una celebración alborozada de los valores democráticos” (Mística, 3 de 

mayo de 1997) y para concluir contaba que “la Comisión Directiva firmó la resolución para expulsar 

a los ex comandantes rapidito y sin chistar. Vergüenza, que le dicen…” (Mística, 3 de mayo de 1997). 

Estos dos fragmentos ponen en evidencia no solo su análisis crítico sino también su capacidad 

descriptiva y de reflexión. 

 

Revista Mística – 3 de mayo de 1997. Ver Anexo Periodístico Imagen 2. 

     Su redacción estaba compuesta en su mayoría por periodistas jóvenes que provenían de diferentes 

ramas del periodismo. Por otra parte, la revista tuvo el gran inconveniente de que  los anuncios 

publicitarios no compensaban los costos, de manera que se realizaron modificaciones editoriales para 

obtener ingresos económicos a través del intento de captar grandes empresas como anunciantes, un 

objetivo que quedó trunco. Según Carlos Fanjul –periodista que trabajó en Olé -, Mística surgió 

“como consecuencia de que el diario no tenía más espacio para publicidades. Entonces se habló con 

las empresas para la creación de esta revista en la que se podían volcar estas publicidades. Después 

(…) cambió el panorama y (…) se dio un achique (de gastos)” (s/f: 1).  Finalmente, dejó de salir al 

mercado en noviembre de 2000, fecha hasta la que se habían publicado 186 ejemplares.  

     Un momento histórico importante de Olé fue el Mundial del ’98, evento en el que fue impreso y 

vendido en los puestos de diarios, puntos de venta oficiales y hoteles de las distintas sedes. De acuerdo 

a una nota del periódico titulada Olé Mundial sale al ataque, “Olé será el único diario argentino que 

se imprima en Francia. La idea (…) nació de la necesidad de llegar con la mejor información (…) a 



9 
 

todos los argentinos que viajen” (Olé, 2 de junio de 1998) al Mundial. Además, según el artículo, 

“las páginas cerrarán en la Argentina por la noche y se enviarán inmediatamente a Francia, vía 

satélite, a 512 KDS, una velocidad de comunicación 12 veces más rápida que la normal. A las 3 de 

la mañana, hora francesa, se empezará a imprimir en París, para estar a las cinco de la mañana -

hora gala- en la calle. En pocas palabras: la información más caliente de la Selección se podrá leer 

en Francia unas pocas horas después, y en castellano” (Olé, 2 de junio de 1998). Durante la Copa 

del Mundo, Olé desarrolló una cobertura periodística sin precedentes porque en sus páginas 

escribieron más de 50 periodistas, además de 10 columnistas de destacada jerarquía como César 

Menotti – autor de la columna titulada Zinedine fue el mejor de todos (1998) -, Fernando Redondo 

– que escribió la nota Un Mundial con figuras (1998) -, entre otros. Además, como Argentina jugó 

algunos partidos temprano, hubo una edición vespertina del diario con el análisis y las sensaciones 

que dejaban esos encuentros, “más reportajes, notas color, datos estadísticos, fichas personales de 

los protagonistas de cada Selección y las mejores fotos de Francia 98” (Olé, 2 de junio de 1998). 

     En 2001, Olé llevó adelante la campaña llamada Sexto Grande, que se trató de una estrategia 

destinada a instalar como mercado a los equipos “grandes” del fútbol argentino, en especial los de 

Capital Federal. Es así que lanzó una encuesta a su público y, de 250.000 participantes, 79.184 

votaron a Huracán, mientras que el resto de los votos se repartieron entre Chacarita – que sumó 47.804 

– y Vélez – con 29.838 acumulados -. Además, los periodistas del diario realizaron una votación 

interna en la que también se impuso el equipo de Parque Patricios, que terminó por consagrarse como 

ganador del concurso. Asimismo, según explicó Carlos Fanjul, “antes de empezar la encuesta ya nos 

habían dicho que iba a ser Huracán el sexto grande, porque el diario tenía buena venta en la zona 

de Constitución, Parque Patricios, Once, y (…) era necesario apuntar a esa zona” (s/f: 2).  

 

     Diario Olé – Año 2001. Ver Anexo Periodístico Imagen 3. 
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     Pese a la crisis económica que por aquel año atravesaba Argentina, Olé fue el único diario que 

logró mantener su nivel de circulación. Además, sacó a la venta distintas producciones periodísticas, 

entre las que se destacaron River, 100 años de calidad - un libro que conmemoraba el aniversario del 

club y que contó con más de 55 mil ejemplares vendidos -, 44 entregas coleccionables sobre la historia 

de los mundiales - que tuvieron record de ventas -,  revistas y videos especiales sobre Boca y San 

Lorenzo - campeones aquel año -. 

          Por último, cabe destacar que Olé obtuvo logros editoriales y premios por su novedoso diseño, 

como los tres otorgados en 1997 por la Sociedad de Diseñadores de Diarios (SND) - con sede en 

Estados Unidos y máximo exponente de ese aspecto a escala mundial – que calificó al diario como la 

novedad editorial más interesante de la prensa latinoamericana. 

 

Contenidos y secciones 

      

     Con el objetivo editorial de acercarse a un público preferentemente joven, masculino y consumidor 

de noticias deportivas - en especial futbolísticas -, el diario Olé se ha caracterizado desde su 

nacimiento por una cobertura completa de todos los deportes de Argentina y del mundo, haciendo 

hincapié en el fútbol. Además, de acuerdo a Ricardo Roa, el periódico informa sobre los 

“protagonistas en la cancha” (2005: 1) y lo hace a través de un análisis actualizado y polémico que 

toma como base lo urgente. Así es como Olé logró convertirse no solo en un referente periodístico en 

materia de contenido, sino también en cuanto a la opinión de sus redactores, todos ellos periodistas 

especializados en materia deportiva y que escriben como hinchas considerando, según Adrián 

Pertoldi, “la realidad como un antagonismo constante” (2012: 4) - Nosotros/Ellos - y apelando a 

comentarios irónicos y contenidos violentos, aunque con una postura que repudia la violencia en el 

deporte. Según Diego Bever, si bien en la redacción se sabe el club por el que simpatiza cada 

periodista, se trata de escribir las notas con la mayor objetividad posible. “Yo creo que la pasión no 

influye. Se escribe como hincha del fútbol. Cuando vos ves un comentario alabando más a un equipo 

que a otro, no es porque es hincha de ese, sino porque es lo que vio, lo que necesita el comentario 

para que cierre el foco de la noticia” (entrevista – 14 de marzo de 2014), explica. Un ejemplo de la 

pasión por el fútbol es la tapa KING KUN  que muestra al jugador argentino Sergio Agüero festejando 

su consagración en la liga de Inglaterra y que tiene las siguientes líneas: “Emocionante cierre de la 

Premier League” (Olé, 14 de mayo de 2012) y “Las banderas argentina y del Rojo en el festejo” 

(Olé, 14 de mayo de 2012), porque el futbolista es hincha de Independiente. 
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     Diario Olé – 14 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 4. 

 

     En cuanto a la realidad como oposición constante, Diego Bever sostiene que “el diario no busca 

violencia ni ponerse de un lado, pero (…) muchas veces eso vende. Cuando te llega un afiche (…) 

vos lo pensás dos veces, pero si vos no lo ponés, lo va a poner el otro. Más vale ponerlo vos, que por 

más que se enoje la gente es la realidad” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Y cierra la idea con el 

siguiente argumento: “(…) en el enfrenamiento entre dos clásicos, muchas veces lo que se hace si 

bien hay cargadas de un lado y del otro, es darle una página a lo que es Boca por ejemplo, con el 

color de un clásico, y del otro lado una más o menos parecida a lo que es River, supongamos. 

Entonces de un lado y del otro vos tenés como se vivió el clásico, y no se pueden enojar con ninguno 

de los dos” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Un ejemplo se puede ver en la edición del 15 de abril 

de 2012 en la que el matutino, luego de la victoria de Independiente sobre Racing por 4 a 1 en el 

clásico de Avellaneda, publicó los afiches de las cargadas y mostró una foto de los hinchas del Rojo 

exhibiendo una bandera en forma de B para recordarles a los rivales su descenso de categoría en la 

década del ’80: 
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Diario Olé - 15 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 5A. 

 

     El diario, con tono irónico, provoca a esos hinchas de Independiente,  y fomentando la 

construcción de opuestos, pero también, se puede observar como en otro de sus titulares, repudia los 

hechos violentos del fútbol argentino con un pequeño recuadro titulado: Juegan el clásico con onda, 

publicado antes del  partido y haciendo referencia al encuentro amistoso entre los presidentes de 

ambos clubes. 

 

Diario Olé - 13 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 5B. 

     Las secciones que posee el periódico son varias y cuentan con información sobre distintos 

deportes. Se encuentran: Fútbol Nacional, Fútbol Internacional, Fútbol de Ascenso, Selección 

Argentina, Tenis y Polideportivo.  Asimismo, Olé ofrece a sus lectores suplementos semanales sobre 

diferentes  temáticas: actualidad de los principales equipos de fútbol del país, y otros deportes como 

Básquet, Rugby y Automovilismo; además brinda el Suplemento Ascenso - que acompaña al diario 

todos los domingos y contiene información relacionada a las categorías de ascenso del fútbol 

argentino-. 

     Otras tres secciones importantes que contiene Olé son Medallero, De Frente, y Cartas y Mails. 

En la primera, se reconoce a través de un premio simbólico a determinados jugadores de fútbol o 
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situaciones del juego. “Se divide en cinco premios: El Maradona, que es el mejor jugador del 

partido, (…); el Chenemigo, que es el peor jugador de la cancha; el Gandhi, que es para algo raro 

de buena fe que haya pasado, por ejemplo hay un tipo tirado y, en vez de hacer la contra – 

contrataque en futbol -, el jugador tira afuera la pelota para que lo atiendan o lo ayuda; el 

Terminator que es algo violento que pase en el partido; y el Tiki-Tiki que es algo extraño pero que 

tenga que ver con los lujos” (entrevista – 14 de marzo de 2014), explica Diego Bever.  

 

La imagen 6 del anexo muestra un ejemplo de Medallero publicado el 10 de abril de 2012 y que se 

basó en el empate 1 a 1 entre Racing y San Lorenzo 

 

     La sección llamada De Frente, que será analizada con mayor profundidad en el capítulo III de la 

presente investigación, se trata de columnas en las que los integrantes de la redacción, en su condición 

de hinchas, efectúan consideraciones acerca de la actualidad del equipo de fútbol por el cual 

simpatizan y/o cubren periodísticamente. Por último, en tanto “espacio de encuentro y confluencia 

entre el emisor y los lectores” (2009: 2), Cartas y Mails tiene una configuración particular tanto en 

lo que refiere a su aspecto discursivo como a la forma y organización de los temas que trata. Según 

Diego Bever, “lo más rescatable es que la gente se prende al juego de Olé, esto del ida y vuelta, y 

que pueda verse plasmado en un diario alguien que no es periodista esta bueno porque le da opinión 

a la gente que no está metida en lo que es el diario. En la sección le dan mucha bola a lo que manda 

la gente, y se tiene en cuenta eso porque se prenden a opinar sobre cualquier tema” (entrevista – 14 

de marzo de 2014). Un ejemplo es el texto, titulado Barras, enfermedad nacional (Olé, 4 de mayo 

de 2012), que publicó el periódico y que había sido escrito y enviado a la redacción por el lector 

Facundo Jáuregui para dar a conocer su postura sobre la violencia en el fútbol tomando como 

referencia el caso de Independiente, al cual el matutino le dio una extensa cobertura que será objeto 

de análisis en los próximos apartados.  
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Diario Olé - 4 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 7. 

     En cuanto a lo discursivo, la sección le brinda la misma relevancia jerárquica a lo verbal y a lo 

visual, utiliza procedimientos exclamativos – “A River tardaron 70 días en darle a conocer su 

correspondiente pena ¡Hasta pudieron jugar el primer partido en el Monumental!” (Olé, 21 de abril 

de 2012) - y subjetivemas4 – “Los socios y simpatizantes de Huracán nos sentimos indignados por 

los repetidos errores arbitrales que perjudican a nuestro club” (Olé, 8 de mayo de 2012) -. Además, 

“el uso de apelativos es recurrente en los títulos de las cartas de lectores de Olé” (2009: 13) – como 

El esfuerzo Quemero (Olé, 8 de mayo de 2012), para hacer referencia al apodo que distingue a los 

hinchas de Huracán -, en los que también aparecen “enunciados ecoicos, es decir, aquellos que 

remiten a un enunciado anterior” (2009: 12) – “(…) desde que River tuvo la desgracia de descender 

me enojé con ustedes ya que me parecía que acompañaron a River también yéndose al descenso, por 

la gran cantidad de páginas y tapas que le dedicaban (…)” (Olé, 6 de mayo de 2012)-. Por otra parte, 

la tematización se caracteriza por tres aspectos: retroalimentación - un mismo tema se puede tratar o 

actualizar en distintas ediciones, que es lo que sucedió con la violencia en el fútbol en diferentes 

equipos argentinos -, jerarquización - organización de las temáticas de acuerdo a su grado de 

importancia - y continuidad - que “se conforma con una igualdad del tema instalado en otra carta 

más allá de la inmediatez del tema y la reacción al otro día” (2009: 10)  como ocurrió con la situación 

de violencia en el fútbol que afectaba a Independiente, a la que el matutino le brindó una cobertura 

                                                           
4 Andrea Lux sostiene que un Subjetivema consiste en “una palabra o elemento léxico que adquiere rasgos afectivos o 
evaluativos (bueno / malo; verdadero / falso)” (2008), y en ese sentido se trata de una “imagen clara del enunciador 
que puede reconstruirse a partir de la identificación de su punto de vista respecto de lo que dice o refiere” (2008). 
Entonces, según la autora, los subjetivemas son palabras – ya sean sustantivos, verbos o adjetivos – que portan un 
determinado contenido valorativo.  
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periodística continua -. En Cartas y Mails, la opinión del público lector trasciende la sección y se 

incorpora a las notas principales de Olé, lo cual pone de manifiesto que “los límites de la sección son 

abiertos, dinámicos (…)” (2009: 15). Por ejemplo, en su texto Todos estamos con el presidente 

Cantero, el lector Enrique Pinnola expresó: “Hoy volví a sentirme feliz con mi querido diario: vi la 

nota que hicieron de Independiente y no me queda más que felicitarlos (…)” (Olé, 6 de mayo de 

2012). Por último, Diego Bever señala que “aparte de la carta principal que tiene la página arriba, 

se toma a cada usuario el DNI o el mail más el nombre, cosa que después si vos lo queres comprar 

veas que salió tu nombre y tu mail en el diario, como si fueras un periodista más. Y después aparecen 

9 frases más abajo en las que se le pone alguna carita decorativa” (entrevista – 14 de marzo de 

2014). 

     Por otro lado, el abordaje que realiza Olé de la violencia en el fútbol es paradójico ya que, si bien 

en determinadas notas muestra una postura de alarma por el fenómeno, como contrapartida da cuenta 

en algunas columnas “del espacio que se le da a los barrabravas y la cultura de la violencia y la idea 

de `hombría´” (2011). Este aspecto del diario va a ser objeto de análisis en el último capítulo del 

presente trabajo.  

     Otro de los contenidos del periódico son las notas de color, a través de las que los hinchas pueden 

enterarse de detalles y datos históricos importantes sobre futbolistas y equipos. Un ejemplo es la que 

el medio gráfico publicó con el título Un 10 de 10 sobre Juan Román Riquelme, por entonces jugador 

de Boca. “Riquelme tenía asistencia perfecta en las visitas de Boca a Brasil. Y siempre la rompió: 

6PJ, 3 goles y 7,08 de Promedio Olé” (Olé, 11 de abril de 2012), destacó el diario.  

 

Diario Olé - 11 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 8. 

 

Lenguaje, formas de redactar y términos utilizados 

      

     En términos generales, el lenguaje del diario Olé posee las siguientes características: 



16 
 

- Apasionado: Tal como se afirmó con anterioridad, los periodistas de su redacción manifiestan pasión 

por el deporte como si fuesen un hincha más. De allí el uso de figuras retóricas, entre otros recursos.  

- Informal: o apelación al lenguaje vulgar y de uso cotidiano en el estadio deportivo, como por 

ejemplo el título Le sobró Huevo (Olé, 11 de abril de 2012). 

 

Diario Olé - 11 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 9. 

- Frontal: De acuerdo con Leonardo Farinella “es un medio que te va de frente, que te dice las cosas 

como son” (2008). Por su parte, Diego Bever también coincide con esta apreciación al considerar que 

el diario “te dice las cosas directo y no con tantas vueltas” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Una 

frase que ilustra su carácter frontal es aquella que sostiene que “(…) en el fútbol, los estadios y sus 

alrededores no son tierra de la policía. Son zona liberada para los barras” (Olé, 27 de mayo de 

2012) en la nota Asesinos por naturaleza. 

- Alegre/divertido: Según Diego Bever, a través de sus notas Olé busca “entrarle a la gente desde el 

lado del risueño, divertido. Obvio que otras veces hay noticias más duras, tristes, y vos no podes 

ponerte a jugar con eso, como con la violencia en el fútbol, por ejemplo, pero medianamente es para 

que a la gente le cause un ‘mirá que ingenio que tienen estos’” (entrevista – 14 de marzo de 2014). 

Y agrega: “con un título están haciendo distenderte. Suponete que vos estás laburando, con mil cosas 

en la cabeza, y te parás a mirar el título de la tapa, te gustó, y capaz te sacó una sonrisa” (entrevista 

– 14 de marzo de 2014). Un ejemplo claro del atributo alegre y divertido del diario fue su título de 

tapa Poné los fideos. Almorzando con Independiente-Racing (Olé, 14 de abril de 2012): 
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Diario Olé - 14 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 10. 

- Sintético: Utiliza oraciones unimembres para sus titulares. Para ejemplificar este carácter se puede 

hacer referencia al título de nota Megaoperativo (Olé, 21 de abril de 2012). 

- Relajado: Para Diego Bever, esta característica tiene que ver con que su lenguaje “no es tan 

estructurado”, sino que “es más distendido y coloquial” (entrevista – 14 de marzo de 2014). 

- Criollo: Esto quiere decir que está destinado a clases sociales interesadas en la información 

deportiva. En ese sentido, de acuerdo con Diego Bever, “a cualquier clase social (…) les gusta como 

escriben en Olé. Vas a la cancha y el típico viejo hincha de un club que lo conocen todos y es socio 

hace muchísimos años te reconoce una nota, (…) y está bueno que el tipo se ponga a leer lo que 

escribiste y aparte te entienda lo que escribiste, porque si bien es un lenguaje más coloquial que 

otros, está bueno que se llegue a diversa cantidad de gente y que no tenga que ver con que sos joven, 

viejo o lo que sea” (entrevista – 14 de marzo de 2014). 

- Cotidiano: Utiliza un lenguaje vulgar, común que se vincula de manera directa con la vida diaria de 

los argentinos. Un ejemplo es el título de tapa  Sale como piña (Olé, 16 de abril de 2012)5. 

- Expresivo/emotivo: Sus palabras dicen y comunican mucho, tal como muestra la nota titulada  Le 

taladraron el alma…, que contenía las siguientes frases: “Lautaro Bugatto tenía 20 años y una vida 

por delante. Sueños, ilusiones. (…) Pero en un segundo, todas esas ilusiones se derrumbaron: en un 

confuso episodio policial, Lautaro recibió un balazo en la espalda que le perforó un pulmón y acabó 

con su vida” (Olé, 7 de mayo de 2012). 

                                                           
5 Ver Anexo Periodístico – Imagen 11 
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Diario Olé - 7 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 12. 

- Dinámico: Se podría relacionar con lo que sostiene Diego Bever al señalar que su lenguaje es “más 

coloquial, más simple de lo que se pueda decir en otro diario u otro medio” (entrevista – 14 de marzo 

de 2014). Asimismo, agrega: “A la gente se la atrapa desde el título y desde la bajada. Si vos en la 

bajada le ponés algo bueno como para que siga leyendo, va a seguir, pero si vos no le ponés nada 

como para atraparlo, directamente lo que hace es dar vuelta la hoja” (entrevista – 14 de marzo de 

2014). 

     Para continuar con la descripción de su lenguaje, es necesario señalar que el hecho de estar signado 

por la pasión le permite tener simetría y complicidad con su público lector. Además, está dirigido a 

las clases medias y es integrador de los sectores populares. Otro aspecto para destacar es que posee 

modalizadores6 – “Que el presente de Huracán roza lo insalubre no hay dudas” (Olé, 19 de abril de 

2012)-, interjecciones7 - ¡Qué risa que me da! (Olé, 13 de abril de 2012), ¿Dos veces la misma 

piedra? (Olé, 29 de mayo de 2012)- y focalizaciones – por ejemplo la nota Chiflo Domínguez  que 

con frases como “El Chori volvió a jugar mal, a ser reemplazado y también el apuntado por la 

gente” (Olé, 9 de abril de 2012) se centraba en el flojo rendimiento futbolístico que tenía Alejandro 

Domínguez, jugador de River -. Todos estos factores tienden a mostrar más que decir y orientan la 

decodificación de los lectores, posibilitándoles de esta manera a los jóvenes y adultos un fácil 

entendimiento e interpretación de los datos.  

                                                           
6 Según José Pimat, los Modalizadores se refieren a la “implicación personal” (2014), “valoración” (2014), “actitud 
particular” (2014) o “propia visión” (2014) que tiene un determinado emisor, narrador o hablante con respecto a su 
discurso, mensaje o texto.  
7 Se denomina Interjecciones a aquellas “palabras que se colocan entre signos de admiración o interrogación y que 
tratan de reflejar los sentimientos o intenciones de quien los dice” (2016).  
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Diario Olé - 9 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 13. 

 

     En lo que respecta a conceptos, Olé (2007) utiliza principalmente términos callejeros, de café y 

propios de la tribuna de fútbol  - los denominados “códigos vigentes del tablón” (2012: 3) -: Los Tiki 

Tiki (Olé, 13 de mayo de 2012), Ñuls saca chapa (Olé, 13 de mayo de 2012), Para River que lo mira 

por TV (Olé, 13 de abril de 2012). También contiene adjetivos como Crack - para hacer referencia a 

jugadores de gran potencial futbolístico, como su aparición en la frase: “el atacante dibujó una linda 

pirueta en el aire y de chilena marcó el segundo gol (…). ¡Crack!” (Olé, 12 de abril de 2012) -, 

Figura  -para destacar a los futbolistas con buen presente o de mejor actuación durante un partido, 

palabra presente en la frase que señala que “El Kun es la gran figura del Manchester City” (Olé, 17 

de abril de 2012)  -, Loco - en tanto apodo o para hacer alusión a alguna circunstancia particular -, 

Pibes - manera de llamar a los seleccionados juveniles o a las divisiones inferiores de los clubes, 

como el título de la viñeta En reserva, los pibes repartieron puntos (Olé, 28 de abril de 2012) -, 

Barras  - para diferenciar a estos personajes de los denominados hinchas comunes -, entre otros. Por 

otra parte, el diario constituye connotaciones vinculadas al Aguante y de carácter machista - el deporte 

parece ser cosa de hombres y la masculinidad se muestra como ejercicio y expresión de poder, 

dominio y violencia - relacionadas con el tema sexual, y considera que la mujer desempeña una 

función inferior y secundaria - en tanto aparece discriminada, denigrada y manipulada, como objeto 

de consumo pasivo y puta por naturaleza-. Asimismo, “las expresiones (…) y alusiones (…) a las 

mujeres como `putas´, `perras´ es constante” (2011), “naturalizando al hombre como cliente de 

prostitución (…) y la esclavitud como algo normal, reforzando roles de género basados en la 

violencia, la esclavitud y la discriminación” (2011). Con una postura radicalmente diferente, Diego 

Bever opina que “el diario ya no es machista” (entrevista – 14 de marzo de 2014), ya que se dirige 

tanto a un público masculino como femenino. “En el deporte en general se dejó atrás eso del 

machismo. (…) se ha equiparado. Las mujeres yo no sé si compran más el diario que los hombres 
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ahora, porque van más a la cancha, y además cada vez hay más que se dedican al periodismo, así 

que desde ese lado no hay diferencia. (…) Hay muchas mujeres trabajando en el diario, y en la 

redacción habrá un 60% de varones y un 40% de mujeres (…)” (entrevista – 14 de marzo de 2014), 

sostiene. Y agrega: “Mujeres en ropa interior no solo forma parte de Olé, y aparte no es que el diario 

las va a buscar, sino que a través de una agencia de modelos o alguna que se quiere publicitar viene 

a buscar a Olé. No creo que tome a la mujer como un objeto, sino como que con eso quizás pueda 

llegar a vender un poco más” (entrevista – 14 de marzo de 2014). De esta manera, quedan expuestos 

dos puntos de vistas en relación al rol de la mujer en el periódico, uno más crítico y el otro más ameno. 

Lo cierto es que el matutino muestra una perspectiva intermedia: Por ejemplo en una pequeña nota 

titulada Rihanna, Drogbada  informó que a la cantante “se la vio en un boliche londinense 

acompañada por Didier Drogba…y ¡medio plantel del Chelsea! Si, parece que los chicos ganaron 

su segunda Champions en un par de semanas” (Olé, 29 de mayo de 2012), lo que puso en evidencia 

su carácter machista, de tomar a la mujer como un objeto de placer, dominada, manipulada y de fácil 

acceso para los hombres.  

 

Diario Olé - 29 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 14A. 

Mientras que, por otro lado, en La diosa del día (Olé, 3 de abril de 2012) publicó una foto suelta de 

ropa de la modelo norteamericana Brooklyn Decker y dio a conocer detalles de su vida profesional, 

además de aclarar que es la esposa del famoso tenista Andy Roddick, lo que pareciera estar más cerca 

de la postura de Diego Bever, en el sentido que el diario publica ese tipo de imágenes para “vender 

un poco más” (entrevista – 14 de marzo de 2014) y no por una cuestión de machismo o de tratar a las 

mujeres como objetos.  
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Diario Olé - 3 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 14B. 

 

Contrato de Lectura. Tirada y cantidad de lectores a lo largo de su historia 

      

     La circulación del diario Olé ha oscilado desde su aparición en el mercado hasta por lo menos abril 

y mayo de 2012, meses que abarca el recorte temporal de análisis. En su primer año, su oferta llegó 

a 130.000 ejemplares, cifra que se fue incrementando en los siguientes dos. Como se señaló antes, 

fue el único periódico nacional que logró mantener su nivel de tirada a lo largo del 2001, año en el 

que Argentina sufrió una grave crisis económica. En 2002, alcanzó un promedio mayor a 50.000 

ejemplares diarios ubicándose quinto entre los medios gráficos de mayor circulación de Buenos Aires. 

     Asimismo, fue el diario de mayor crecimiento en materia de circulación - + 11% - durante 2006.  

En la primera mitad de 2007,  registró una tirada de 55.547 ejemplares entre martes y viernes, una 

cantidad de 55.135 los sábados y domingos, y un número de 74.404 los días lunes. Además, contó 

con una distribución del 70% en Capital Federal y Gran Buenos Aires, mientras que el restante 30% 

correspondió al interior del país. Según datos del mes de octubre de 2007, el periódico tuvo una 

circulación de 60.000 ejemplares diarios, además de ser leído por una cantidad superior al millón de 

lectores. Durante 2011, el promedio de ejemplares vendidos - de lunes a domingo - fue de 43.600, 

con una distribución del 75% en Capital Federal y Gran Buenos Aires, mientras que en el interior de 

la Argentina se registró el restante 25%. De este modo, Olé se ubicó tercero entre los medios gráficos 

de mayor circulación del país - con un incremento excepcional del 25% debido a la celebración de la 

Copa América en tierras nacionales -, con un readership de 2,4.  

     En 2012, año en el que se ubican los dos meses – abril y mayo - que fueron analizados en esta 

investigación, Olé registró un promedio de 49.205 ejemplares vendidos de lunes a domingo, mientras 

que justamente los domingos la cantidad alcanzó los 51.046 números. 
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AÑO EJEMPLARES VENDIDOS 

2002 50.000 

Primera mitad de 2007 55.547 entre martes y viernes, 55.135 los 

sábados y domingos, y 74.404 los lunes 

Octubre de 2007 60.000 

2011 43.600 

2012 (abril y mayo) 49.205 de lunes a domingo y 51.046 los 

domingos 

 

* Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones. 

      

     Un aspecto importante que relaciona al diario con sus destinatarios tiene que ver con el Contrato 

de Lectura, concepto teórico acuñado por el intelectual Eliseo Verón. De acuerdo con este autor, “la 

constitución de una masa de lectores supone la estructuración, en el discurso del título, de un vínculo 

propuesto al receptor bajo la forma de (…) contrato de lectura” (2004: 5), que se trata de una 

“estrategia” (2004: 5) y hace referencia al “posicionamiento del título frente a los títulos de la 

competencia” (2004: 5). Stella Martini, retoma el planteo de Verón y complementa su idea al sostener 

que “el contrato de lectura, un lazo en el tiempo entre un medio y su receptor (Verón: 1988?), es 

especialmente enunciativo: implica las modalidades de decir de un texto. Se lo puede explicar como 

un acuerdo estrictamente delimitado por cómo un texto periodístico construye la información, y cómo 

se significa como verosímil” (2000:106). Entonces ¿de qué manera se produce esta vinculación entre 

Olé y sus receptores? Tal como se señaló con anterioridad, la pasión por el deporte en general y el 

fútbol en particular resulta ser el principal punto de contacto y puente de simetría y complicidad entre 

ambas partes. Así lo explica con claridad el siguiente fragmento: “Son lectores que saben (…), que 

viven lo que leen porque lo sienten. Entonces Olé comprende a sus lectores. (…) Se introduce en el 

centro de la popular. Allí está instalada la redacción real de Olé. Es un diario que escucha esos 

latidos. Olé (…) es como estar en el estadio. Es un diario que grita con nosotros, cuando alentamos 

de corazón (…)” (Clarín, 23 de mayo de 2007). La nota titulada “Un minuto de silencio”8 refleja el 

                                                           
8 El artículo también hizo hincapié en la pasión de los hinchas de River, quienes “no se quedaron atrás y (…) recibieron 
a los suyos con una bandera gigante que tapo por completo la cabecera visitante, donde no cabía ni un alfiler” (Olé, 30 
de abril de 2012). Asimismo, como el partido lo iba ganando el Millonario por 1 a 0 y sobre el final lo empató Aldosivi, 
la nota señaló que “el gol del Chori Domínguez – jugador de River – desató la euforia en (…) la gente de River” (Olé, 30 
de abril de 2012), aunque por el tanto agónico de Gigli – futbolista del equipo rival – “la fiesta que era de uno terminó 
siendo del otro” (Olé, 30 de abril de 2012).  
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fanatismo compartido por el fútbol ya que, a través de una crónica del partido, destacó que el club 

marplatense Aldosivi jugó por primera vez en su historia a cancha llena en condición de local cuando 

enfrentó a River. “Mar del Plata está de fiesta” (Olé, 30 de abril de 2012); “El estadio mundialista 

fue un infierno: asientos, pasillos, escaleras, todo estaba repleto” (Olé, 30 de abril de 2012); “Mas 

de 40.000 almas reventaron el estadio y armaron una fiesta que contó con todo tipo de cotillón” 

(Olé, 30 de abril de 2012), fueron algunas de las frases que denotaron la pasión en torno a un encuentro 

de fútbol. Cabe agregar que Martini no solo hace referencia al contrato de lectura a nivel general, sino 

también con respecto a su aplicación en los medios gráficos. En ese sentido, señala que “se asume 

que el lector incluye en sus hábitos de consumo y en sus expectativas la lectura de las noticias 

construidas de una manera determinada” (2000:107), que en el caso de Olé consiste en un contenido 

de  palabras que comunican bastante e imágenes que aparecen acompañadas por su correspondiente 

epígrafe, lo que ayuda a orientar al lector y facilita aún más su decodificación, tal cual afirma Alan 

Alberdi (2013). Un ejemplo lo brinda la nota Armados para la guerra, que informa sobre el secuestro 

de armas de fuego y balas a barras de Almirante Brown. “Innecesario. No se puede concebir (…). 

(…) La policía de Córdoba le encontró, a cinco micros de los violentos, un arsenal como para ir a 

una guerra” (Olé, 21 de mayo de 2012); “Al iniciarse con el procedimiento policial, comenzaron a 

encontrarse armas de fuego (dos de 22mm y una de 9mm), alrededor de 250 balas (…) y varias 

navajas y cuchillos que quedaron a disposición de la Comisaria, al igual que dos personas mayores 

de edad portadores de las armas” (Olé, 21 de mayo de 2012), son algunas de las frases que permiten 

constatar que Olé  emite mucha información por medio de las palabras. Pero además esa misma nota 

tiene la siguiente foto que incluye un epígrafe explicativo y que muestra de manera elocuente los 

elementos peligrosos que fueron encontrados por las fuerzas policiales: 

 

 

Diario Olé - 21 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 15. 
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     Otro aspecto que tiene que ver con el modo en que el matutino construye las noticias son los títulos 

que, de acuerdo con Alan Alberdi (2013), generan intriga en muchas ocasiones e impulsan al lector a 

continuar leyendo la nota para comprender el tema que se aborda. Probá el Handy (Olé, 1 de abril de 

2012); Define el baño (Olé, 3 de mayo de 2012); Herví el Conejo (Olé, 12 de abril de 2012); Torito 

con cambios (Olé, 14 de abril de 2012), son ejemplos de algunos de estos títulos.  

 

 

Diario Olé - 1 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 16. 

 

Diario Olé - 3 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 17. 

 

Criterios de Noticiabilidad 

     

     Para realizar el tratamiento de la información, el diario Olé utiliza Criterios de Noticiabilidad, que 

constituyen, según Stella Martini, “un conjunto de condiciones y valores que se atribuyen a los 

acontecimientos” (2000:85) y pueden convertir una cierta cantidad de hechos en noticias, es decir en 

sucesos noticiables. De manera que  se trata de “modalidades organizativas del trabajo cotidiano” 

(2000:85) que permiten a la actividad periodística dar cuenta de la “densidad significativa” (2000:84) 
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de los acontecimientos. Asimismo, la autora clasifica estos criterios según “dos variables básicas” 

(2000:89). Una de ellas tiene que ver con el “efecto” (2000:89) o cambios que ocasione un 

determinado episodio sobre la sociedad  y otros medios de comunicación, mientras que la otra hace 

alusión a la “cualidad” (2000:89)  del hecho en lo que respecta a la labor periodística y la percepción 

del mismo por parte de los actores sociales. A continuación y a partir de esta sistematización de los 

criterios de noticiabilidad que propone Martini se va a analizar el contenido de Olé para saber cuáles 

utiliza y cómo los aplica. Cabe destacar que si bien en algunas de sus notas convive más de un criterio, 

se van a examinar por separado para poder distinguirlos con rigurosidad, estudiarlos de manera 

detallada y más exhaustiva, y también exponer un mayor número de ejemplificaciones.  

- Criterios de noticiabilidad según su efecto: 

     - Novedad: Martini sostiene que “como gran parte de las noticias que son tapa diariamente en 

los diarios constituyen series (…) cada día la serie debe ser alimentada con información nueva (…)” 

(2000:90), y en ese sentido Olé apela a la novedad. Como ejemplo, en una edición mostraba como 

título principal de su tapa la frase ¡COMO ROMPEN LAS VELAS! (Olé, 20 de abril de 2012)9, en 

referencia a que un grupo de barras de San Lorenzo habían irrumpido durante una reunión de comisión 

directiva realizada en el club con velas por un corte eléctrico. Al día siguiente, con el testimonio en 

su portada del presidente de la institución, Carlos Abdo, “Hice todo mal” (Olé, 21 de abril de 2012)10, 

el diario continuó con el tema pero como datos nuevos aportó sus declaraciones emitidas en una 

entrevista. Por último, un mes después, el medio gráfico dio a conocer a través de uno de sus titulares 

de tapa que Abdo ve campaña en contra (Olé, 22 de mayo de 2012)11. Este caso relacionado con San 

Lorenzo va a ser abordado con mayor profundidad más adelante, aunque para concluir el análisis del 

criterio de noticiabilidad mencionado, cabe destacar la afirmación de Diego Bever, quien considera 

que en la editorial de Olé “siempre se apela a lo actual” (entrevista – 14 de marzo de 2014) porque 

“la novedad es lo que vale, y es lo que se trata de averiguar para hacer una nota bastante bien 

hecha” (entrevista – 14 de marzo de 2014).  

     - Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo: Según Martini (2000), son acontecimientos que 

generan curiosidad e inquietud. “Los hechos imprevisibles (…) propician el surgimiento de 

significaciones asociadas a la inseguridad y la amenaza” (2000:91), sostiene la autora, y agrega que 

además “suponen la irrupción de lo desconocido en los medios: se traducen en noticias que (…) 

movilizan a la sociedad” (2000:91). Si bien Olé apela poco a este criterio de noticiabilidad, un caso 

paradigmático que ejemplifica su uso fue la puesta en jaque de los ciudadanos de Santa Fe producto 

                                                           
9 Ver Anexo Periodístico - Imagen 18A 
10 Ver Anexo Periodístico - Imagen 18B 
11 Ver Anexo Periodístico - Imagen 18C 
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de la decisión inesperada de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de cesar los servicios de 

transporte de colectivos cuando Colón y Unión jueguen sus partidos en la provincia. El paro “castiga 

a toda la sociedad ((…) incluidos los que no van al fútbol)” (Olé, 25 de abril de 2012), señala la nota 

Pintó bondi que también dio cuenta de la inseguridad y el peligro que generó en los santafecinos los 

acontecimientos que motivaron la medida de fuerza, con “personas que suben sin pagar y viajan con 

medio cuerpo afuera o en los techos, choferes agredidos (…), destrozos de unidades y robos a 

pasajeros comunes” (Olé, 25 de abril de 2012). Además, la noticia evidenciaba incertidumbre ya que 

la UTA no iba a restablecer la normalidad del servicio hasta que sus reclamos sean atendidos por las 

autoridades. 

     - Evolución futura de los acontecimientos: Martini sostiene que “una noticia es más noticia si 

se puede seguir construyendo información a partir de ella durante varios días” (2000:92), de manera 

que tiene que ver con las expectativas de la sociedad y se trata de un acontecimiento accesible a partir 

de determinadas fuentes. Un ejemplo de la utilización de este criterio de noticiabilidad por parte de 

Olé fueron los incidentes entre jugadores de Boca e hinchas de Tigre una vez finalizado el partido y 

en el momento en que los futbolistas se subían al micro para irse de la cancha del Matador. Primero, 

el diario  publicó una crónica12 para dar a conocer las secuencias del hecho, mostró fotos del suceso, 

y en una columna titulada Golpeados y llenos de bronca (Olé, 16 de abril de 2012)13 expuso la versión 

de un hincha presente en la riña. Al día siguiente, continuó la cobertura con una columna de opinión 

escrita por el periodista Marcelo Sottile bajo el título Una pelea que no dejó inocentes (Olé, 17 de 

abril de 2012)14; se informó la postura adoptada por los clubes, la AFA y el Coprosede; se publicaron 

declaraciones del jugador de Boca, Rolando Schiavi, partícipe de los incidentes; se dio a conocer el 

INFORME POLICIAL (Olé, 17 de abril de 2012); y se escribió una crónica para detallar las 

repercusiones del hecho en cada uno de los actores e instituciones afectados15. Por último, una jornada 

después, Olé publicó una entrevista hecha a  Franco Sosa, futbolista Xeneixe, además de la nota Se 

arregla con pesos (Olé, 18 de abril de 2012)16, en la que el diario informó las penas judiciales que les 

cabían tanto a los jugadores como a los hinchas que participaron de la trifulca. 

     - Importancia y gravedad: Martini postula que este criterio depende fundamentalmente de “la 

incidencia sobre la vida de la sociedad (…) en términos relativos de conmoción” (2000:92) que 

genere un acontecimiento. Un ejemplo fue la noticia titulada Otra mancha negra (Olé, 14 de mayo 

                                                           
12 Ver Anexo Periodístico - Imagen 19A 
13 Ver Anexo Periodístico - Imagen 19B 
14 Ver Anexo Periodístico - Imagen 19C 
15 Ver Anexo Periodístico - Imagen 19D 
16 Ver Anexo Periodístico - Imagen 19E 
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de 2012) sobre la muerte de un hincha de Newell’s baleado desde un colectivo que transportaba 

simpatizantes de Unión.   

 

Diario Olé - 14 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 20. 

 

     - Proximidad geográfica del hecho a la sociedad: Para Martini “cuanto más cerca del público 

ocurre el hecho, mas noticiable resulta” (2000:93), criterio al que apela Olé ya que por ejemplo en 

su edición del 4 de mayo de 2012 fue tapa el título AGUANTE CANTERO17, que hacía referencia a 

la amenaza sufrida en su despacho por el presidente de Independiente de parte de los líderes de la 

barra – noticia que será analizada con mayor profundidad más adelante -, mientras que la 

consagración del Real Madrid – equipo español – como campeón de la liga de su país ocupó apenas 

una pequeña columna18 de la primera página de la edición publicada el 4 de mayo de 2012. La 

información de Cantero amenazado fue nota de tapa y la cobertura que realizó el diario en torno a 

este hecho de violencia en el fútbol argentino fue bastante amplia y completa, con crónicas, 

declaraciones de distintos actores, columnas de opinión, informes y repercusiones, aunque todo lo 

contrario fue el abordaje escueto y simple que le otorgó el matutino a un suceso violento ocurrido en 

el fútbol español, donde un grupo de simpatizantes del Barcelona agredió en pleno partido a un hincha 

del Real Madrid. “Quedó demostrado que, lamentablemente, no solo en los clásicos argentinos 

corren golpes en tribunas” (Olé, 24 de abril de 2012)19, indicó el periódico. Por último, en contraste 

con la escasa importancia que Olé dedicó al campeonato obtenido por el Real Madrid, aparece el 

enorme interés que le otorgó a la victoria por 4 a 1 de Independiente sobre Racing, nota principal de 

la edición publicada el 15 de abril de 2012 con el título LAS ARMAS LAS CARGA EL DIABLO20, 

                                                           
17 Ver Anexo Periodístico – Imagen 21 A 
18 Ver Anexo Periodístico – Imagen 21 B  
19 Ver Anexo Periodístico – Imagen 21 C 
20 Ver Anexo Periodístico – Imagen 21 D 
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y noticia a la que el diario le brindó una importante cobertura. Todo lo recién expuesto lo ratifica 

Diego Bever, para quien en la redacción del periódico “siempre se prioriza lo local, lo nacional” 

(entrevista – 14 de marzo de 2014).  

     - Magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados: “Un hecho es más noticia si 

afecta a muchas personas o ámbitos geográficos” (2000:94), sostiene Martini. Un ejemplo de la 

utilización de este criterio por parte de Olé en cuanto a la magnitud de gente afectada fue la gran 

importancia que le brindó desde la cobertura a la multitudinaria marcha de simpatizantes del Rojo – 

que va a ser analizada con más detalles en los capítulos siguientes -. “Cientos de hinchas y socios de 

Independiente, con apoyo de otros equipos, fueron a la sede a respaldar la lucha que encabeza el 

presi Cantero contra la barra” (Olé, 12 de mayo de 2012), destacó el matutino en su portada, y 

además en esa misma edición publicó fotos que daban cuenta la dimensión de la convocatoria. Por 

otro lado, la apelación al criterio aquí descripto con respecto a la magnitud de lugares alcanzados 

aparece ilustrada con el concurso Registro Nacional del Hincha, explicado por la editorial a sus 

lectores de la siguiente manera: “Preparate para jugar por tu equipo en un desafío masivo de 

fanáticos de todo el país. Vas a poder apoyar a tu club registrándote en un formulario online, seas 

simpatizante de un club de Primera A, B Nacional, Primera B, Primera C, Argentino A o Argentino 

B. (…) Para ponerte la camiseta y ayudar a tu equipo a estar lo más arriba posible en la tabla tendrás 

que conseguir un PIN (…)” (Olé, 28 de abril de 2012). Así convocaba Olé a votar a la inmensa 

cantidad de fanáticos repartidos en toda la Argentina, con el objetivo de dar a conocer cuáles son los 

equipos que poseen más hinchas en el país.  

 

    Diario Olé - 28 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 22. 

 

     - Jerarquía de personajes implicados: De acuerdo con Martini, este criterio hace referencia a 

“las apariciones o la presencia pública de personajes conocidos que son siempre noticia” (2000:94) 

y que en consecuencia suponen “la presencia del comentario en la información, porque entra en 

juego la popularidad, garantía de la repercusión de la aparición” (2000:94).  Juan Román Riquelme, 

jugador e ídolo de Boca, siempre fue noticia para los medios en general y para el diario Olé en 
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particular, tal como se puede observar en la nota titulada Regalo de 1021 en la que se informó acerca 

de su obsequio al presidente de Boca por su cumpleaños. “Apenas Silva metió el 2-1 ante Unión 

Española, Daniel Angelici salió disparado de su palco, se metió exultante en el vestuario y esperó a 

los jugadores para felicitarlos. Cuando ingresó Riquelme, el 10 se sacó su camiseta, se la entregó y 

lo saludó (…)” (Olé, 5 de mayo de 2012), contó el periódico. Jornadas después, destacó en la portada 

su brillante rendimiento futbolístico pese a que su equipo no pudo ganar. “Con Román otra vez figura, 

fue mejor que Vélez aunque jugó 50’ con diez” (Olé, 14 de mayo de 2012)22, analizó el diario. Pero 

además Riquelme fue noticia por sus declaraciones mediáticas, como en aquella oportunidad en que 

el jugador de Racing, Giovanni Moreno, fue amenazado por barras a punta de pistola – noticia 

abordada más adelante -, y  Olé rescató algunas de sus principales frases: “Me da vergüenza que 

venga un jugador de tanta categoría y lo tratemos así” (Olé, 26 de mayo de 2012); “(…) Nunca me 

pasó y si me pasa me lo guardo para mí” (Olé, 26 de mayo de 2012) . Así queda demostrada la 

repercusión que tienen sus comentarios públicos a partir de su popularidad en el ambiente del fútbol.  

- Criterios de noticiabilidad según las cualidades del acontecimiento con respecto a los procesos 

de producción 

     - Comprensión e inteligibilidad: Martini sostiene que este criterio tiene que ver con los “modelos 

informativo-interpretativo de la prensa gráfica (algo que puede ser informado de manera clara y 

comprensible)” (2000:96). Algunas características de lenguaje que posee Olé – mencionadas antes - 

como su carácter criollo, cotidiano y con conceptos  futboleros o callejeros, contribuyen a que sus 

notas sean fáciles de entender por quienes están familiarizados con esos términos. La columna de 

opinión, escrita por el periodista Beto Tisinovich y titulada No hay contención, sirve de ejemplo ya 

que en ella frases como “con tres pepas en contra” (Olé, 13 de mayo de 2012) – para hacer referencia 

a goles convertidos por el rival - y “Monserrat había abollado el travesaño” (Olé, 13 de mayo de 

2012) – en alusión a un remate fuerte que se estrelló en el palo horizontal del arco – contienen palabras 

conocidas por quienes saben de fútbol, y otras como “Farías tenía un día torcido” (Olé, 13 de mayo 

de 2012) – lo que supone que su rendimiento no fue bueno - y “dio la sensación de que se venía la 

noche” (Olé, 13 de mayo de 2012) – es decir, que el partido iba a terminar siendo desfavorable – 

comprende expresiones que suelen utilizar los argentinos en su vida cotidiana y que, en consecuencia, 

facilitan la comprensión del lector ya que de acuerdo con Alan Alberdi “se utiliza un lenguaje de 

carácter criollo (…) por lo que se busca utilizar palabras que sean entendidas por todas las personas 

que leen lo que se publica” (2013).  

                                                           
21 Ver Anexo Periodístico – Imagen 23 
22 Ver Anexo Periodístico – Imagen 4 
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         Diario Olé - 13 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 24. 

    - Credibilidad: Según Martini, este criterio “construye un dato confiable” (2000:96), y en ese 

sentido Olé “es un medio que (…) dice las cosas como son” (2008), tal como se expuso con 

anterioridad que afirmaba Leonardo Farinella. Su credibilidad está construida principalmente a través 

de dos vías: la presencia de los periodistas en el lugar de los hechos, y la diversidad de voces a la que 

se recurre y le brinda expresión. En cuanto a la primera, la utiliza para informar de la manera más 

auténtica posible, ya sea con corresponsales o enviados espaciales. Un ejemplo es la nota titulada 

¡Amenazadas! (Olé, 10 de mayo de 2012), en la que el corresponsal del matutino en la provincia de 

San Juan, Luis Castro, cubrió y dio a conocer la intimidación que sufrieron por parte de dos barras la 

esposa y la pequeña hija de Hernán Lamberti, jugador del equipo sanjuanino Desamparados: 

 

         Diario Olé - 10 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 25A. 

 

Por su parte, la segunda vía se puede ejemplificar con la noticia referida al piedrazo que le ocasionó 

una herida en el ojo el futbolista de Independiente, Gabriel Milito, y con respecto a la que el matutino 

buscó afianzar aún más su veracidad y autenticidad a través de la recolección de testimonios, que 
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fueron plasmados en un recuadro titulado LAS VOCES DEL INCIDENTE (Olé, 21 de abril de 2012), 

y que habían sido emitidos por varios miembros de la delegación testigos del suceso.  

 

         Diario Olé - 21 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 25B. 

 

     - Periodicidad: De acuerdo con Martini, se trata de “hechos que son habituales y tienen una 

aparición periódica en los medios” (2000:96). En Olé, la violencia en el fútbol es un tema recurrente, 

por lo que se define como una cuestión de agenda, con situaciones y hechos a los que le brinda una 

cobertura continua y periódica, de manera que se relaciona en forma directa con el criterio de 

evolución futura de los acontecimientos. La violencia en el fútbol como tema de agenda va a ser 

analizada con mayor profundidad y ejemplificada en el capítulo III de la presente investigación.  

     - Exclusividad (o primicia): Este criterio “no solo permite el éxito que significa la captura de la 

novedad antes que otros lo hagan, sino que implica la capacidad para contactar fuentes legítimas y 

privilegiadas (…)” (2000:98), sostiene Martini, y Olé lo consigue de varias maneras. Una de ellas es 

a través de la difusión, por medio de entrevistas, de opiniones y testimonios de personalidades del 

deporte. Como ejemplo aparece el reportaje del diario al entrenador de River, quien expresó que “SE 

ACABO EL MITO DE LA MITAD MAS UNO” (Olé, 25 de abril de 2012)23, en contraste con la 

frase popularizada por los hinchas de Boca basada en su creencia de que superan en cantidad a los de 

                                                           
23 Ver Anexo Periodístico – Imagen 26A 
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River en el país. ALMEYDA EXCLUSIVO (Olé, 25 de abril de 2012), decía la portada de esa edición, 

y de esa manera el medio destacaba su exclusividad por haber conseguido sus declaraciones. Cabe 

destacar que esa entrevista le sirvió al diario para inaugurar en los días siguientes el concurso Registro 

Nacional del Hincha. Otras de las vías que utiliza Olé para dar a conocer primicias es publicar datos 

que recolecta, ya sea a través de una investigación o gracias a informantes. Por ejemplo, en la nota 

Buen provecho…24,el periódico informó que el presidente de Quilmes, Aníbal Fernández, incentivó 

al plantel con una suma de dinero para que ganen un partido, que “por lo que pudo averiguar Olé, 

serían treinta mil dólares (…)”(Olé, 11 de mayo de 2012); otro caso que permite ilustrar el criterio 

es, por ejemplo, cuando el jugador de Independiente, Osmar Ferreyra, “confesó”(Olé, 29 de abril de 

2012) en una nota titulada Para vos con cariño25 la enfermedad que padecía su hija. Para concluir se 

puede citar a Diego Bever, quien afirma que la editorial “suele tener primicias sobre todo porque 

siempre por lo menos hay un periodista que se encarga de un club o cierto deporte, entonces vos 

siempre los contactos los tenés” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Y agrega, para cerrar la idea: 

“Cuando pasa algo te van a avisar, o si tenés algún rumor lo vas a consultar, entonces si te lo 

confirman, la primicia pasa a ser de Olé” (entrevista – 14 de marzo de 2014).  

En esta última parte, se hizo hincapié en los criterios de noticiabilidad que utiliza el diario deportivo 

a la hora de seleccionar las noticias que publica, abordarlas desde el punto de vista periodístico y 

armar la correspondiente nota. Además, hasta aquí se ha analizado al diario deportivo Olé en tanto 

medio de comunicación, con sus características y particularidades. El foco del próximo capítulo estará 

puesto en la violencia que afecta al fútbol en la República Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Ver Anexo Periodístico – Imagen 26B 
25 Ver Anexo Periodístico – Imagen 26C 
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La violencia en el fútbol argentino 

 

 La violencia en el fútbol como práctica social 

 

    Los hechos de violencia en el fútbol argentino cobran una importancia central en la agenda del 

diario Olé por involucrar a distintos actores, como las barrabravas, los dirigentes de los clubes, las 

fuerzas policiales, el Poder Judicial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Estado Nacional 

y los futbolistas profesionales – que serán descriptos en este capítulo -, y porque sus desarrollos como 

hechos noticiables dependen y están enmarcados en el contexto social donde se producen. En ese 

sentido, José Garriga Zucal sostiene que “la práctica violenta es socialmente constituida según los 

parámetros culturales de sus practicantes” (2004:3) y que “la fisonomía de la violencia en el fútbol 

toma distintos matices según los países (…); en el caso argentino posee sus características propias, 

diferentes y distintivas” (2004:3). Por su parte, Pablo Alabarces afirma que existe una “trama social 

(…) y cultural que no solo contiene esa violencia, sino que la reproduce, la justifica y la alimenta” 

(2004:105). Caracteriza a la sociedad argentina de excluyente y fragmentada, y califica a la cultura 

de nuestro país como discriminadora, racista, machista y homofóbica.  

     Antes de seguir con la contextualización de los sucesos violentos que ocurren en el fútbol 

argentino, es conveniente saber qué se entiende por violencia en el sentido más general. Una 

definición interesante es la que rescata José Garriga Zucal del autor Riches, quien afirma que la misma 

“tiene una faceta simbólica y otra práctica; esta última remite al uso de la fuerza física con el objeto 

de dañar a un tercero (Riches 1986). El aspecto simbólico remite a las características que cada 

individuo o grupo (…) construye en torno a sus prácticas” (2007:24), de manera que no solo atañe a 

su manifestación a través de una acción que perjudica a otro, sino que también tiene que ver con un 

trasfondo social que la hace posible o la promueve. Con respecto al acto nocivo en sí mismo –faceta 

práctica -  no hay mucho por agregar, salvo lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (2010)26 acerca de que esa utilización intencionada de la fuerza debe provocar problemas de 

desarrollo, privaciones, daños físicos, trastornos psicológicos, incluso hasta la muerte. Ahora bien, la 

parte simbólica del término abre determinados interrogantes: ¿Por qué se producen las acciones 

violentas? ¿Cuáles son las condiciones sociales que las posibilitan y fomentan?, entre los más 

                                                           
26 La definición de Violencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es utilizada por el autor Juan Manuel 
Herbella, quien escribió el apartado “Futbiolencia”. Collage de vivencias de un jugador de fútbol profesional publicado 
en el libro Fútbol y violencia. Miradas y propuestas (2010) de Marcelo Roffé y José Jozami. 
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importantes. Autores como Sandra Gayol y Gabriel Kessler hablan de un estado de “angustia 

cultural” (2002: contratapa) que vive la población en las ciudades producto de una “pérdida del 

arraigo colectivo” (2002: contratapa), de la destrucción de todo lazo de familiaridad, del orden social 

vulnerable, precario – cuyas características se van a desarrollar en los siguientes párrafos - y 

“construido con la incertidumbre que nos produce el otro, provocando la desconfianza hacia el que 

pasa a nuestro lado” (2002: contratapa). Asimismo, citan trabajos de Miguez y Kessler27, quienes 

sostienen que en el ámbito de la delincuencia los que son más propensos a utilizar la violencia son 

los jóvenes debido a una “falta de control interno indisociable del externo” (2002:31) , de manera 

que concentran en ellos mismos, en su integridad física, la fuerza de la acción. Por otra parte, de 

acuerdo con Lidia Garrido Cordobera, “pareciera ser que existe un tipo de violencia y delincuencia 

especial en las ciudades, donde la mayor densidad demográfica y los factores socio-económicos, las 

presiones de ansiedad por la realización y las búsquedas de éxito parecen ser hechos determinantes” 

(1988:13).  

     Entonces, si el fútbol es violento es porque la sociedad de la que forma parte también lo es y, por 

lo tanto, se trata de un ámbito más en el que esa violencia se manifiesta. Para Ricardo Calabria, “el 

fútbol es un vehículo de violencia” (2010:77), la cual, según el autor, predomina sobre la mayor parte 

de los valores humanos y se deriva de diversos factores como no poseer vivienda digna ni una 

alimentación mínima e indispensable, estar sin empleo, y no tener acceso a la educación ni a la 

asistencia médica. Lidia Garrido Cordobera (1988) completa esta idea al afirmar que las mencionadas 

injusticias sociales inscriptas en un contexto de anomia no hacen más que aumentar el sentimiento de 

frustración de las personas afectadas y en consecuencia su respuesta al mismo expresada en el 

comportamiento violento.  

     Al ser la violencia un factor cotidiano que rige las relaciones entre las personas, “el fútbol es (…) 

uno de los tantos escenarios que se perciben como inseguros y violentos en la sociedad argentina” 

(2008), tal como afirma Gastón Gil, convirtiéndose en un espacio en el que se ha “institucionalizado 

la barbarie”28 (2001:962). Un ejemplo de la manera en que la violencia presente en la sociedad  se 

traslada al ámbito del fútbol lo muestra la nota de Olé Pintó bondi, ya mencionada en el primer 

capítulo y que informaba la decisión de la UTA - Unión Tranviaria Automotor - de cesar el servicio 

de colectivos urbanos cuando Colón y Unión de Santa Fe jueguen de local debido a los disturbios que 

                                                           
27 Ambos autores hablan de jóvenes principiantes que no forman parte de ninguna organización ni vinculo de 
interdependencia, y que en consecuencia lo que se produce es una “desprofesionalización de los delitos dolosos” 
(2002:31), que de acuerdo con Kessler permite tanto trabajar como robar como “recursos legítimos” (2002:31) para 
obtener dinero.  
28 De acuerdo con el autor Marcelo Pablo Vázquez, si bien la violencia se ha vuelto cada vez más frecuente en todos los 
aspectos de la vida cotidiana, es en el fútbol donde se genera ese proceso que denomina Institucionalización, ya que 
dentro de ese ámbito operan “grupos organizados” (2001:962) que serían los barrabravas.  



35 
 

generaban sus hinchas en las unidades. Asimismo, el matutino señalaba que el paro castigaba “a toda 

la sociedad (pagan todos los usuarios, incluidos los que no van al fútbol)” (Olé, 25 de abril de 2012) 

y que “el resto de la sociedad ajena al fútbol necesitan una rápida solución a este problema generado 

por algunos inadaptados” (Olé, 25 de abril de 2012). 

 

     Diario Olé – 25 de abril de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 27. 

 

     La estrecha relación que existe entre fútbol y sociedad, fútbol y violencia, y violencia social con 

violencia en el fútbol, permite postular, tal como lo hace Ricardo Halac (1986), que los  barras son 

víctimas del contexto que los alberga, signado por el alcohol, las drogas, los problemas de seguridad, 

conflictos familiares y otros aspectos de fondo. 

     Silvio Aragón sostiene que “el consumo de drogas y bebidas alcohólicas es reconocido por los 

barrabravas como algo común, no solamente entre ellos, sino entre la juventud toda” (2007:62) y, 

en la misma línea, Halac (1986) señala que en Argentina ha aumentado el consumo de drogas y la 

violencia juvenil. “La violencia nombra (…) un reclamo: los pibes expresan, en cada aguante, en 

cada despiole monumental, la presencia de aquello que fue excluido, y en el desborde reclaman una 

nueva inclusión social” (2004:113), asegura Alabarces. La marginalidad que padecen los menores 

muestra que el fenómeno de las barras tiene un trasfondo social y en ese sentido, según María 

Verónica Moreira (2007), encuentran en esas bandas un grupo de pertenencia. Asimismo, el concepto 

de barrabrava en Argentina tiene que ver con los llamados pibes chorros, excluidos del sistema y 

estigmatizados por las clases dominantes, pero incluidos dentro del ámbito futbolístico, lo que 

provoca de acuerdo a una encuesta, realizada por profesionales de la Universidad de Buenos Aires 
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(UBA) en diciembre de 201429, que el principal motivo por el que muchas personas interesadas en el 

fútbol decidan no ir a la cancha es porque “lo consideran una acción peligrosa”30 (2014:5). Sin 

embargo, no solo en los estadios se comportan de manera agresiva, sino que esa es su forma de actuar 

en la vida cotidiana. Asimismo, de acuerdo con José Garriga Zucal, “(…) utilizan el contexto del 

fútbol para mostrarse actores de acciones delictivas: consumos prohibidos y/ o acciones violentas. 

Pero, además, son muchos los integrantes de la hinchada que (…) se identifican como ‘chorros’ o, 

más aún, como ‘pibitos chorros’, es decir, ladrones” (2005:64), lo que, según el autor, les otorga 

prestigio y honor, frente a un discurso dominante que “clasifica, (…) persigue y (…) estigmatiza” 

(2005:66), tildando de “’anormales’” (2005:66) sus delitos, violencia y consumo excesivo de alcohol 

y drogas. Sin embargo, sostiene Garriga Zucal (2005), transforman esa evaluación negativa en valores 

y conductas de los que se jactan. Las barrabravas, según el investigador, realizan un “conjunto de 

prácticas estilizantes, adaptadas a modelos ideales que no provienen de las clases dominantes pero 

que no están escindidas de las relaciones de dominación” (2005:71). La nota de Olé titulada Drogas, 

armas y cosha Gloria (Olé, 17 de mayo de 2012) ejemplifica cómo el consumo de drogas y las 

situaciones de violencia presentes en la sociedad se trasladan a una esfera social específica como lo 

es el fútbol y son llevadas a cabo por los barrabravas. La noticia informaba que un grupo de barras 

de Instituto de Córdoba abordaron un colectivo que trasladaba tanto al plantel como a simpatizantes 

del equipo, a quienes amenazaron con armas. El periódico dio a conocer que durante el operativo la 

policía encontró armas blancas y de fuego y drogas  en el micro, y además detuvo a 44 personas 

“acusadas de daño, coacción y amenaza agravada (…)” (Olé, 17 de mayo de 2012). 

                                                           
29 Se trató de un informe de opinión pública titulado Fútbol una pasión de los argentinos, que fue realizado entre el 5 
y 7 de diciembre de 2014 y que incluyó en la muestra 888 casos residentes  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y la totalidad del Conurbano Bonaerense. Link completo del relevamiento: http://www.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/Informe-sobre-F%C3%BAtbol-Argentino-Diciembre-2014.pdf  
30 Según la investigación, entre los encuestados que no asisten a los estadios, el 40,7% decide no hacerlo porque 
sostienen que es peligroso, mientras que el 22,9% prefiere mirarlo por televisión, el 16,4% no va ya que les resulta caro, 
y el restante 20,1% acusa otros motivos. 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Informe-sobre-F%C3%BAtbol-Argentino-Diciembre-2014.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Informe-sobre-F%C3%BAtbol-Argentino-Diciembre-2014.pdf
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     Diario Olé – 17 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 28. 

 

     Entonces, la violencia que forma parte del fútbol se encuentra histórica y socialmente situada, de 

manera que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Asimismo, si se tiene en cuenta que Antonio 

Hernández Mendo, entre otros autores, se refieren a “la violencia y el vandalismo no solo en el fútbol 

(…) sino en la sociedad en términos generales”(2001:1), y que, de acuerdo con Celia Weingarten, 

“si lo social es conflictivo, inevitablemente lo ha de ser también la organización social del deporte, 

siendo este (…) el lugar en donde se canalizan y expresan los conflictos y la violencia de la 

sociedad”(2010-1:320), es inevitable que el fútbol sea violento en nuestro país, donde la violencia y 

el delito aparecen arraigados, los índices de crimen van en aumento31, y las principales víctimas 

resultan ser las personas de menores recursos. Un ejemplo del conjunto de sucesos violentos y 

manejos delincuenciales aparece explicitado en la noticia que dio a conocer Olé sobre el asesinato de 

un barra de Godoy Cruz, Gonzalo Raia, quien disputaba el liderazgo en las tribunas con los hermanos 

Aguilera, y que con uno de ellos eran socios en la compraventa de rodados. Según redactó el diario 

en la nota La guerra tan temida, “las ramificaciones de los barras se extienden a temas de 

                                                           
31 Para ampliar la información sobre estas problemáticas, en su obra Delito y Cultura, Daniel Míguez reveló algunos 
datos estadísticos interesantes. De acuerdo con el autor, en nuestro país “luego de un marcado crecimiento en los años 
80 (que llega al 95% entre 1983 y 1992), la tasa de homicidios parece haber mantenido una tendencia más o menos 
constante – aunque con notables oscilaciones, que incluyen un crecimiento del 31% entre 1998 y 2002 y un decrecimiento 
del 32,6% entre 2002 y 2004 – (…)” (2008:37), y además “la inicial crisis financiera y política y luego la rápida 
recuperación económica entre 2001 y 2005 parecen asociarse, primero, a un crecimiento abrupto y luego un descenso 
aún más pronunciado de la cantidad de homicidios que coloca a la tasa en torno a los 6 puntos (…). (…) desde una 
perspectiva histórica es claro que los atentados contra la vida humana crecieron en el período considerado (tomados los 
años extremos 1980-2004, este sería del 30,4%)” (2008:37). Otro índice que dio a conocer Míguez es el de delitos, que 
aumentaron un 152% entre 1992 y 2002.  
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narcotráficos, delitos contra la propiedad y actividades ilegales (…). Y el fútbol, siempre, en el 

medio” (Olé, 25 de abril de 2012).  

 

     Diario Olé – 25 de abril de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 29. 

     Las crónicas precedentes tuvieron como protagonistas a los “barrabravas” y a otros actores que 

interactúan con ellos. A continuación, se dará cuenta de la construcción de esta figura de  “barrabrava” 

como actor protagónico en los hechos de violencia relevados en el diario. 

 

Los “barrabravas” 

 

     Para definir que es un o los “barrabravas”, es necesario hacer referencia a los hechos de violencia 

de los que participa. Se trata de un conjunto de personas cuya principal característica es la violencia 

y que, según Ricardo Halac (1986), conforman una especie de asociación ilícita o de delincuentes que 

actúa organizada. Son agresivos en su comportamiento cotidiano y tienen “un modo de relación y de 

comunicación basado en la violencia” (1994: 27), de acuerdo con Amílcar Romero. Además, dichos 

actos los pueden realizar tanto dentro como fuera de los estadios. 

     Son delincuentes porque cometen delitos: roban al público en las canchas, violan normas de 

seguridad vinculadas con los espectáculos deportivos, se mueven en la ilegalidad, son impunes y 

podrían ser definidos como mafias o “colectivos delincuenciales, salvajes (…)”32 (2010:1) tal como 

                                                           
32 Cita extraída del siguiente link: http://www.efdeportes.com/efd140/el-carnaval-y-el-combate-hacen-el-aguante.htm  

http://www.efdeportes.com/efd140/el-carnaval-y-el-combate-hacen-el-aguante.htm
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los llama Castro Lozano. También llevan adelante  disturbios, provocaciones, amenazas, extorsiones, 

entre otras acciones similares, cuyos destinatarios son los dirigentes, entrenadores, futbolistas, barras 

de otros equipos y hasta incluso una facción diferente dentro de la misma barrabrava. La nota de Olé 

titulada Y acá no pasó nada da cuenta de la esencia violenta de estos grupos al referirse a la 

emboscada hecha por barras de All Boys que agredieron “con piedras, palos y hasta bombas 

molotov” (Olé, 27 de abril de 2012) a hinchas de Atlanta que se trasladaban en micros, acciones que 

ponen en evidencia que los barrabravas llevan a cabo delitos y disturbios por medio de una actuación 

en grupo. Dos líderes de la barra de All Boys habían sido acusados como responsables de la 

planificación del ataque, lo que demuestra que estos personajes actúan de forma organizada. 

 

     Diario Olé – 27 de abril de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 30. 

 

     Los dirigentes de los clubes, que también serán objeto de análisis en el siguiente subtítulo, juegan 

un rol central en la existencia de los barrabravas, aunque entre ambos actores se da una relación 

ambigua, ya que, por un lado, quienes comandan las instituciones de fútbol apoyan, amparan, 

financian y hasta tienen de empleados a los barras pero, al mismo tiempo, se encuentran sometidos a 

ellos. 

     Halac (1986) describe este vínculo de doble filo, y para ello recurre a la metáfora del 

Guardaespaldas. “El guardaespaldas se convierte en el tirano del amo y el amo, al final, le tiene 

miedo al guardaespaldas. Todos los guardaespaldas, al final, (…) atemorizan y el amo no se los 

puede sacar nunca más de encima porque se convierte en cómplice, lo que le impide liberarse, está 



40 
 

sometido, porque donde el otro habla lo puede chantajear” (1986:94), afirma el autor. Este 

argumento se expresa, por ejemplo, en el accionar de los barras como brazo armado de los clubes: en 

la mayoría de los casos son oficialistas por pactar con la dirigencia de turno, su fuerza de choque en 

elecciones, trabajan en las instituciones y reciben de los dirigentes entradas gratis y dinero para viajar 

a partidos que se jueguen de visitante. Además, asisten a reuniones de comisión directiva, donde 

suelen participar en la toma de decisiones y sembrar el miedo a través del planteamiento de 

exigencias, a las que los miembros de la cúpula dirigencial obedecen por temor a posibles represalias. 

     Uno de los principales intereses de las barrabravas es hacer negocios. Tal es así que el fútbol ha 

pasado a ser su modo de vida, que les permite obtener diversas fuentes de financiamiento e ingreso 

de dinero, como la reventa de entradas, la plata que reciben de los vendedores ambulantes en calidad 

de coima para que los dejen instalar sus puestos, el cobro de estacionamientos en las calles aledañas 

y cercanas al estadio – actividad conocida vulgarmente como trapitos -, entre otras ganancias 

mencionadas por Gustavo Lugones (2010) en su artículo publicado en el libro Fútbol y violencia. 

Miradas y propuestas. La existencia de beneficios económicos da lugar a una puja de intereses que 

ha provocado que cada vez haya más internas dentro de una misma banda y, en simultáneo, menos 

enfrentamientos entre barrabravas de distintos equipos. Según Halac, los barras “son un engranaje 

más en este oscuro mecanismo de poder y dinero” (1986:122). Oscuro porque, como se dijo con 

anterioridad, actúan en un marco ilícito, de ilegalidad; y engranaje porque pertenecen a una cadena 

en la que se relacionan con otros agentes del mundo del fútbol o extra futbolísticos. De acuerdo con 

Lugones, se caracterizan por una “cultura del aliento mercenario” (2010:58), ya que no apoyan al 

equipo por amor a la camiseta o a los colores, sino para mantener el rédito económico que perciben. 

En una entrevista con Olé, Fernando Raffaini, ex presidente de Vélez Sarsfield, afirmó que “cuanta 

más gente vaya - a la cancha-, más entradas pueden revender o más plata de estacionamiento pueden 

sacar” (Olé, 17 de mayo de 2012) los barras en general y los de su club en particular. Y agregó que 

“en los recitales (…) aprietan al organizador, les habilitan una puerta y hacen entrar a los que 

quieren” (Olé, 17 de mayo de 2012), declaraciones que dan cuenta de los negocios que llevan adelante 

y los ingresos que pueden percibir, además del carácter ilegal de sus métodos para ganar dinero. 

Raffaini también sostuvo que la barrabrava “creció a la par de lo que creció el club” (Olé, 17 de 

mayo de 2012)  y que ese fue uno de los motivos principales por los que se alejó de Vélez, lo que 

demuestra que en cierta manera se encontraba sometido a la voluntad de los barras. 
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Diario Olé – 17 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 31. 

     Por su conducta violenta y carácter de delincuentes, los barrabravas imponen el temor en los 

estadios, y quienes lo sufren son el resto de los espectadores. Garrido Cordobera hace referencia a 

“grupos de inadaptados o antisociales que con cualquier pretexto ponen en grave peligro la vida o 

los bienes de los demás, sea con ocasión del evento deportivo, o por el mero deseo de divertirse 

(…)”33 (1988:33). Sin embargo, al mismo tiempo, son los encargados de organizar y encabezar un 

ambiente festivo en las gradas. “La barra es central en la fiesta de la popular. Sus integrantes llevan 

decenas de banderas y usan bombos para acompañar los cánticos que ellos mismos dirigen desde el 

centro de la tribuna. Así, participan junto a los hinchas militantes del aliento al equipo y de los cantos 

(…)”34 (2008), sostienen Pablo Alabarces, José Garriga Zucal y María Verónica Moreira.  

     Los barrabravas llevan a cabo conductas que repiten en cada uno de los partidos, por lo que Carlos 

Losauro - jefe de La Nación Deportiva - habla de ritos: “Se juntaron un rato antes en los alrededores 

de cualquier estadio vernáculo, se repartieron las entradas (…) y entran triunfales, como siempre; y 

aquellos que no tuvieron suerte en el reparto (…) apuntan a una entrada y arrasan con todo; con los 

controles, con los molinetes, con aquellos que ingenuamente hicieron una cola…” (2000), describe 

el autor. Cuando se refiere al lugar reservado que tienen, hace alusión al dominio espacial que poseen 

sobre distintos sectores estratégicos del estadio. De acuerdo con Alabarces, “se apropian de espacios. 

El primero (…) es la cancha. El estadio es una zona liberada: la entrada es el último espacio del 

otro, de la norma y la represión” (2004:71), y cada uno de los territorios le son propios y nadie los 

                                                           
33 Además de esta cita, la autora utiliza para completar su idea la afirmación de Garrido y Andorno, quienes sostienen 
que en los estadios de fútbol es habitual “’la reiteración de riñas, agresiones, actos vandálicos, hurtos en grupo [patotas] 
por liberación de los instintos primitivos, en algunos casos impulsados por la pasión y en otros por la inclinación 
delictiva’” (1988:34), de manera que en estos tipos de eventos deportivos el riesgo de daños es constante.  
34 Fragmento extraído del siguiente enlace: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
71832008000200005&script=sci_arttext  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832008000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832008000200005&script=sci_arttext
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puede invadir. En especial el centro de la tribuna, que se ubica detrás del arco, donde se aglomeran 

todos juntos. Aquel “centro espacial y simbólico” (2004:59) del que habla Alabarces, es porque 

“toda práctica en el estadio debe contar con su organización y autorización”35 (2004:59). Además, 

allí colocados, adquieren notoriedad no solo por su posición sino también por el cotillón que utilizan. 

     En cuanto a su composición, las barrabravas tienen un líder o jefe36 que las conduce. Estos 

personajes obtienen dinero tanto de actividades extra futbolísticas como ilícitas, resuelven cualquier 

cuestión con agresiones - basando su legitimidad en la violencia y sus aptitudes para el combate -, se 

proclaman vengadores y justicieros, poseen un prontuario delictivo, y son los más respetados en el 

grupo. Halac describe al líder, en términos generales, como alguien que “tiene que centralizar la 

acción, definir los objetivos con claridad y exponer las propuestas” (1986:64), definición que se 

puede aplicar en el caso concreto del capo de una barra. Y agrega el autor citando a R. Urribari: “’Los 

miembros de un grupo funcionan siguiendo a un líder investido del ideal deseado. (…) Por eso se 

siguen sus dictámenes y se actúa según lo que este líder propone como ‘cabeza’. Se cumplen sus 

órdenes o mandatos’” (1986:64). En esta frase aparecen los otros integrantes de la barra, que son un 

conjunto de jóvenes que se denominan tropa o mulos37, quienes responden al jefe y se vinculan a él 

por motivos clientelísticos, es decir que lo apoyan porque saben que de esa manera se benefician 

todos. Ese respaldo se da a través de disturbios que provocan y actos delictivos/ilícitos que realizan, 

para lo que son incorporados por el líder. 

     Como ejemplo, se puede hacer referencia a la nota La barra imperial, en la que Olé dio a conocer 

cómo estaba integrada la barrabrava de Racing. Asimismo, informó que su jefe, Raúl Huevo Escobar, 

trabajaba para el Partido Justicialista – de manera que percibía un ingreso ajeno al fútbol -, que había 

alcanzado su liderazgo en 2004, cuando “se rebeló, ganó la pulseada y pasó a comandar junto al 

Pollo Dómene y Valderrama Faracci” (Olé, 23 de mayo de 2012) – una clara muestra de su carácter 

agresivo – y que se encontraba procesado por el asesinato de un hincha de Independiente, lo que 

aludía a su compendio delictivo. En cuanto a los barras de menor jerarquía, el matutino hizo referencia 

                                                           
35 A modo de ejemplificación, Alabarces menciona el “pago de peajes” (2004:59) – es decir, un permiso con costo 
económico – para que cualquier otro espectador pueda realizar alguna acción, como podría ser colocar una bandera en 
algún sector del estadio, y la presencia de pungas – que llevan a cabo robos pequeños -, los que de acuerdo con el autor 
“cuentan con la autorización específica de la barra- generalmente, mediante el pago de un canon, usualmente también 
compartido con la policía local-“(2004:59).  
36 Halac cita a R. Urribari para sostener que varios de estos líderes “’ (…) son pagados para actuar al servicio del equipo, 
pero al día siguiente están actuando a favor del algún grupo político y al otro día pueden estar asaltando’” (1986:65). 
Asimismo, el autor señala que los jefes “instrumentan a un grupo de jovencitos idealistas. Les hacen creer (…) que ellos 
encaran ciertos ‘ideales’ (…)” (1986:65). Otra característica de los líderes la mencionan Alabarces, Garriga Zucal y 
Moreira en su obra El "aguante" y las hinchadas argentinas: una relación violenta (2008) al afirmar que su fama de 
buenos luchadores se debe a sus peleas anteriores y a que han demostrado conocimientos y valentía para luchar.  
37 En la obra Nosotros y el fútbol, publicación del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, se los define como 
“(…) una tropa de jóvenes y chiquilines (…) que se relacionan con los jefes en forma clientelística (entradas, drogas, 
indumentaria) y que actúan en los desmanes” (1997: 59).  



43 
 

a la conducta punible llevada a cabo por tres de sus integrantes que “amenazaron y le apoyaron un 

revólver en la rodilla (…)” (Olé, 23 de mayo de 2012)  al jugador Giovanni Moreno, además de 

mencionar los disturbios ocasionados por varios de ellos al pelearse con simpatizantes de El Porvenir 

a fines de 2011.  

 

     Diario Olé – 23 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 32. 

     Si bien a los barrabravas, la sociedad y los medios de comunicación, en este caso el diario Olé, los 

acusan de ser responsables de los actos de violencia en el fútbol, no son los únicos protagonistas.  En 

el siguiente apartado, se va a hacer hincapié en cuáles son los demás agentes sociales que forman 

parte y están relacionados con esta problemática. 

 

Los otros actores: El Estado y las instituciones deportivas 

 

     La sociedad argentina, como cualquier otra, está compuesta por distintos actores, de manera que 

las barrabravas no son autónomas ni independientes, sino que se relacionan con otros agentes 

futbolísticos o ajenos a este deporte. Alabarces, Garriga Zucal y Moreira (2008)38 afirman que ser 

barra posibilita establecer vínculos. “Un ‘contacto’, un ‘conocido’, una ‘línea’ son las formas nativas 

para referirse a las interacciones. La pertenencia a la hinchada es una manera de volverse conocido 

y (re)conocido” (2008), sostienen, y agregan que así generan una red de relaciones de 

                                                           
38 En el texto citado con anterioridad y publicado en el link: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
71832008000200005&script=sci_arttext  
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interdependencia, donde esas bandas actúan en forma conjunta con diversos actores. Estos 

“contactos, intercambios (…) pueden transformarse en vínculos duraderos que generan lazos 

recíprocos que van más allá de los acontecimientos puntuales” (2008), postulan. Esta cita permite 

arribar a la palabra complicidad. Un artículo titulado Culpables. Dirigentes, policías y delincuentes 

habla de “la existencia de complicidades múltiples” (1997) al tratar la violencia en el fútbol. 

Asimismo, una nota publicada en Clarín bajo el título Todo está a la vista y nadie hace nada (Clarín, 

21 de mayo de 2000) afirma que las partes involucradas tienen una postura pasiva con respecto a la 

problemática, por lo que Facundo Roldán Bulnes sostiene que “(…) nadie está demasiado interesado 

en erradicar a los violentos de los estadios de fútbol” (2000:1359), algo que evidencia que no existe 

una decisión seria y comprometida. 

 

Diario Clarín - 21 de mayo de 2000. Ver Anexo Periodístico Imagen 33. 

     A continuación se va a mencionar y describir la función de cada uno de los agentes relacionados 

con la violencia en el fútbol, y por ende con las barrabravas. 

- Dirigentes de clubes: No solo favorecen el accionar de los barras, muchas veces delictivo, sino que 

también “lavan culpas y niegan favores” (2010:1), y sus respuestas “oscilarían entre la victimización 

y el echar culpas (…) principalmente a la policía y la justicia” (2010:1), según Javier Szlifman39. Se 

relacionan con los barrabravas, aunque no los acusan ni admiten conocer sus comportamientos e 

incluso su existencia, por lo que es evidente que intentan aminorar el alcance del problema 

adjudicándoselo a otros actores u omitiéndolo.  

Un caso ilustrativo – ya tratado en el Capítulo I - del accionar de los directivos de los clubes aparece 

en la nota de Olé El último que apague la luz (Olé, 20 de abril de 2012), que informaba sobre la 

irrupción de tres barras de San Lorenzo en una reunión de comisión directiva, con entredichos y una 

                                                           
39 Cuyas citas fueron tomadas del siguiente enlace: http://www.efdeportes.com/efd150/medios-de-comunicacion-y-
violencia-en-el-futbol-argentino.htm  

http://www.efdeportes.com/efd150/medios-de-comunicacion-y-violencia-en-el-futbol-argentino.htm
http://www.efdeportes.com/efd150/medios-de-comunicacion-y-violencia-en-el-futbol-argentino.htm
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discusión entre el jefe de los bravos, apodado Sandokan, y algunos dirigentes, tanto oficialistas como 

opositores, lo que de acuerdo con el matutino dejó en evidencia una interna política cuyo epicentro 

es la del presidente, Carlos Abdo, con el vice, Jorge Aldrey. Asimismo, el líder de la barra exigió la 

renuncia del vicepresidente y que la máxima autoridad convoque a elecciones anticipadas, lo que 

despertó la curiosidad del mandamás, quien en una entrevista al diario publicada al día siguiente 

manifestó su sospecha de que exista un interés político detrás, que en caso de existir corroboraría que 

los dirigentes contribuyen a las conductas de los barrabravas. “’A uno lo reconocí de la barra, 

supuestamente es el jefe’” (Olé, 21 de abril de 2012), admitió Abdo en el reportaje, cuya duda planteó 

incertidumbre acerca de la identidad del personaje y demostró que no acusó ni señaló a los bravos. 

Además, reconoció que “’hubo una falla’”(Olé, 21 de abril de 2012) en la seguridad que permitió el 

ingreso de los barrabravas y, con respecto a Sandokan, sostuvo que “’no hubo denuncia contra él’” 

(Olé, 21 de abril de 2012)  porque “’no tenía antecedentes policiales’” (Olé, 21 de abril de 2012), 

declaraciones con las que delegó responsabilidades y transfirió culpas a los organismos de seguridad 

con el argumento de que no podía tomar cartas en el asunto en tanto la policía no le permitiera 

denunciarlo. 

 

     Diario Olé – 20 de abril de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 34A. 
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     Diario Olé – 21 de abril de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 34B. 

 

- Policía: Ordena a las barrabravas para que no atenten contra el espectáculo, y por eso lleva adelante 

operativos con los que separan a las hinchadas mediante una lógica bélica de “puestas en escena que 

militarizan40 el espacio deportivo” (2008), tal como postula Gastón Gil41, las que de acuerdo con el 

autor permiten observar que las fuerzas de seguridad cumplen un papel activo en la generación de 

violencia. Además, las caracterizaciones que hacen de los espectadores son “perfomativas, es decir, 

(…) deciden dentro de la cancha quién es un ‘hincha’ y quién un ‘espectador’, quién es pasible de 

ser palpado, golpeado o quién puede pasar por no ser considerado ‘peligroso’” (2005:174), 

sostienen Mariana Galvani y Javier Palma. Y afirman que las tribunas y puertas de los estadios y los 

barrios son los sitios estratégicos que las barras defienden y por los que se enfrentan con la policía. 

Según investigadores, los operativos montados en las canchas tienen irregularidades y fallas que 

revelan la inoperancia42 de los organismos policiales que, por otro lado, participan junto con las 

barrabravas del negocio43 que rodea al ámbito futbolístico, contexto que, de acuerdo con Alabarces, 

                                                           
40 Lo militarizan en el sentido de que, según el autor, su despliegue y organización producen disturbios, y como 
consecuencia infringen los tres principios que para Marcelo Sain deben predominar en todo accionar policial: el Principio 
de Oportunidad, que establece que “debe constatarse una situación objetiva de peligro” (2008); El Principio de la 
Congruencia, que determina un “equilibrio entre la situación objetiva que motiva la intervención y el tipo de intervención 
que se piensa llevar a cabo” (2008); y el Principio de Proporcionalidad, que define cuál va a ser la intensidad de la 
actuación policial.  
41 Las afirmaciones del autor son extraídas del artículo publicado en el siguiente link: 
http://res.uniandes.edu.co/view.php/567/view.php  
42 En el libro Fútbol y violencia. Miradas y propuestas de José Jozami y Marcelo Roffé, el autor Ricardo Calabria sostiene 
que los operativos policiales son “tan onerosos y espectaculares como ineficientes” (2010: 79) 
43 Un artículo publicado por Clarín bajo el título La seguridad es un negocio millonario explicaba que “la violencia en el 
fútbol les da de comer, entre otros, a policías, empresas de seguridad privada y fabricantes de alambrados, vallas de 
contención, techos de acrílico o mangas inflables” (Clarín, 19 de mayo de 2000), y que los clubes pagan muy caro los 
operativos policiales. Por otra parte, en su texto Criminalización, arbitrariedad y doble militancia. La policía y la 

http://res.uniandes.edu.co/view.php/567/view.php
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las financia “con el pago del servicio de policía adicional, (…) más destinado a las arcas de los jefes 

que a los bolsillos de los agentes” (2004:111-112). En Argentina los uniformados realizan los 

operativos en los estadios durante sus horas extras. Por último, cabe señalar que, al igual que los 

dirigentes, las fuerzas de seguridad se desligan de cualquier responsabilidad. Tal es así que, según 

Gil, “desde las cúpulas policiales se suele insistir en que faltan los elementos legales para ‘combatir 

a los barrabravas’ (…) apelando al viejo cliché de ‘entran por una puerta y salen por la otra’”44 

(2008). En consecuencia, desvían la problemática para el lado de la Justicia. 

En una nota titulada Descontrolados, Olé informaba los enfrentamientos entre hinchas de Atlético 

Rafaela y Colón en las inmediaciones del estadio antes del partido, lo que desnudó la ineficacia y las 

falencias de la policía, que “no había armado un vallado para evitar el cruce” (Olé, 21 de mayo de 

2012), “llegó tarde” (Olé, 21 de mayo de 2012) y reprimió para disipar la pelea. Para organizar, los 

uniformados habían “estado escoltando a la barra brava de Colón” (Olé, 21 de mayo de 2012), 

descuidándose de los simpatizantes que llegaron más tarde, que fueron los que protagonizaron los 

incidentes. Uno de los jefes policiales explicó que “el estadio está en el medio de la ciudad y es difícil 

controlar que no se crucen hinchas (…)” (Olé, 21 de mayo de 2012), argumento con el que intentó 

eximirse de su responsabilidad. 

 

     Diario Olé – 21 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 35. 

 

                                                           
violencia en el fútbol argentino, Gastón Gil comenta: “En la actualidad (…) algunas seccionales policiales disponen de 
tarifas para proteger a las hinchadas visitantes en territorio enemigo de los propios hinchas locales y de la misma 
represión policial. Es decir, entre los elevadísimos montos de dinero que las dirigencias de los clubes (…) destinan a los 
muchachos, una porción va dirigida a las comisarías para que brinden cierta protección (…). Obviamente, ninguna 
hinchada acepta este dato y sí, en cambio, lo proyecta hacia sus rivales, que siempre son amigos de la policía o se le 
parecen demasiado” (2008). 
44 Cita extraída del enlace mencionado con anterioridad: http://res.uniandes.edu.co/view.php/567/view.php  

http://res.uniandes.edu.co/view.php/567/view.php
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- Justicia: Además de ser lenta, como afirma Halac (1986), presenta deficiencias institucionales para 

prevenir delitos e implementar sanciones, de modo que no solo es débil, sino que tampoco interviene 

en situaciones en las que debería. Según un artículo publicado en la sección deportiva de Clarín, la 

violencia en el fútbol local provocó muchas muertes aunque “(…) en la mayoría de los casos, la 

Justicia no alcanzó a dictar sentencia condenatoria” 45(Clarín, 15 de mayo de 2000). Sus dificultades 

para encontrar culpables en muchas ocasiones hicieron que el Poder Judicial aparezca representado 

públicamente como “cómplice46 e ineficiente, que no podía detener los incidentes en los estadios 

(…)”47 (2010:1), asegura Szlifman. Además, hubo veces en las que los abogados han contribuido a 

sacar de la cárcel a los barras, lo que corrobora que la Justicia los equipara con una figura voladora, 

una especie de OVNI, y que “los jueces dan tiro al aire para cerrar las causas”48 (Página 12, 13 de 

julio de 2003), tal como sostiene Amílcar Romero. Estos últimos, por su parte, se defienden con el 

argumento de que carecen de herramientas para actuar y resolver los casos. 

Algunas características de la Justicia aparecen en la nota de Olé Sin justicia para Emma, que daba a 

conocer que la Cámara de Casación Penal anuló el fallo que condenaba a prisión a Marcelo Aliandre, 

hincha de San Lorenzo acusado de asesinar en 2008 a Emmanuel Álvarez, simpatizante de Vélez, de 

manera que se dictó la absolución. “(…) la Cámara entendió que los jueces (…) hicieron una mala 

valoración de la prueba” (Olé, 28 de abril de 2012), informó el diario. En consecuencia, se apeló al 

beneficio de la duda y el acusado fue encontrado inocente. Esta noticia expuso una deficiencia 

institucional por parte de la Justicia con respecto a sus determinaciones: haber dejado libre a una 

persona que había sido hallada culpable de asesinato y que por eso llevaba dos años en la cárcel, y la 

mala valoración de la prueba  que originó la revocación del fallo. A su vez, todas estas idas y venidas 

en el transcurso del tiempo – el asesinato de Álvarez en marzo de 2008, la condena a prisión de  

Aliandre recién a principios de 2010 y la derogación de la sentencia en abril de 2012 - evidenciaron 

                                                           
45 Según esa nota publicada en el año 2000, de las 138 muertes que se habían registrado hasta aquel momento en el 
fútbol argentino “la Justicia respondió con condenas – recayeron en 33 personas – en apenas 16 casos” (Clarín, 15 de 
mayo de 2000), mientras que “los otros expedientes se cerraron como accidentes, terminaron con sobreseimientos o 
fracasaron a poco de abrirse” (Clarín, 15 de mayo de 2000).  
46 Szlifman citó el siguiente caso para ejemplificar su afirmación con respecto a la complicidad judicial: “En 2007, el fiscal 
del caso Acro, José María Campagnoli, y el juez Luis Rodríguez entrarían en un enfrentamiento público con el entonces 
Ministro de Justicia Aníbal Fernández. Las declaraciones de los testigos y las convicciones del fiscal apuntaban a una 
disputa por el poder de la barra de River. El juez se negó a suspender el siguiente partido de River ante Newell’s, por lo 
que el Ministerio decidió postergarlo para evitar incidentes y en un comunicado criticó al magistrado. El Gobierno 
nacional apoyó públicamente al presidente de River, José María Aguilar, y lo desligó de los incidentes. Este caso 
permitiría ver que ya ni siquiera la propia justicia podía verse públicamente como un actor unificado internamente (…)”  
(2010:1). 
47 Fragmento perteneciente al link mencionado antes: http://www.efdeportes.com/efd150/medios-de-comunicacion-
y-violencia-en-el-futbol-argentino.htm  
48 Son metáforas que utiliza el autor para dar a entender que el Poder Judicial se apresura en dictar sentencia, y de esa 
manera omite pasos necesarios o saltea etapas importantes, lo que termina muchas veces en condenas prematuras.  

http://www.efdeportes.com/efd150/medios-de-comunicacion-y-violencia-en-el-futbol-argentino.htm
http://www.efdeportes.com/efd150/medios-de-comunicacion-y-violencia-en-el-futbol-argentino.htm
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la lentitud, debilidad e ineficacia del Poder Judicial en Argentina para resolver casos de violencia en 

el fútbol. 

 

     Diario Olé – 28 de abril de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 36. 

 

- AFA (Asociación del Fútbol Argentino): En tanto entidad que nuclea a los clubes, debería tener 

protagonismo en relación con la problemática de las barrabravas. Leonardo Farinella, jefe de 

redacción y periodista de Olé, sostuvo en una nota titulada Todos los días un desafío49 que “si la 

AFA diera apoyo real y no de compromiso (…), sería una pelea posible” (Olé, 23 de mayo de 2012).  

 

     Diario Olé – 23 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 37. 

Asimismo, de acuerdo con Gustavo Lugones, “otro de los actores que debería cumplir un rol 

fundamental en prevenir hechos violentos es la Asociación del Fútbol Argentino, que (…) no asume 

la responsabilidad que le es propia, como organismo rector (…), priorizando (…) la armonía con 

sus clubes asociados, por sobre las facultades disciplinarias y de contralor que debería ejercer con 

                                                           
49 En esta misma nota, Farinella sostiene que en los últimos años “los barras han sofisticado sus armas y la Seguridad 
los protege hasta con ayuda de la Justicia” (Olé, 23 de mayo de 2012), situación ante la que reclama que tome cartas en 
el asunto no solo la AFA, sino también el Estado.  
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los mismos (…)” (2010:48). Entre sus aptitudes, está la de colaborar en la organización y control de 

partidos y de la seguridad en los diversos estadios. Por otra parte, la AFA también forma parte del 

negocio50 que envuelve al fútbol, y eso le permite obtener beneficios económicos de los espectáculos 

deportivos.  

- Estado: Según Lugones, institucionaliza a los barras “al tomarlos como interlocutores válidos51” 

(2010:55), de manera que no contribuye a solucionar el problema, sino que por el contrario tiene 

fallas. Además, ha efectuado esfuerzos ocasionales, iniciativas que no resuelven el fondo de la 

cuestión, carece de previsión y aplica medidas de urgencia. “(…) a nivel gubernamental se han 

realizado declaraciones y reforzado las medidas de seguridad, pero, sin evidentes resultados 

positivos” (1988:14), sostiene Lidia Garrido Cordobera.  

Un ejemplo del accionar del Estado lo brinda la nota de Olé Un juramento hoy, mañana…, que 

informaba que el ministro de Justicia y Seguridad Bonaerense, Ricardo Casal, mantuvo una reunión 

con el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, para conversar sobre la violencia 

en el fútbol. En calidad de funcionario, Casal aseguró que “hay tres planteles que entrenan con 

custodia policial (…)”(Olé, 25 de mayo de 2012) y que “se extremarán los controles y los cacheos 

sobre los bombos y las banderas (…)”(Olé, 25 de mayo de 2012), además de convocar “a los 

dirigentes de los clubes de Primera de la Provincia para hacer un diagnóstico de la situación de 

cada institución (…)” (Olé, 25 de mayo de 2012). Estas decisiones son esfuerzos eventuales a corto 

plazo, disposiciones de urgencia y refuerzo de medidas de seguridad. Iniciativas que distan de 

enfocarse y aportar soluciones concretas al problema de fondo, ya que el ministro no habló de posibles 

modificaciones a nivel estructural y organizativo. Además, el hecho de que la reunión se haya llevado 

a cabo luego de la amenaza al jugador de Racing, Giovanni Moreno - mencionada antes y desarrollada 

a continuación – por parte de un grupo de barras puso al descubierto cierta falta de previsión de los 

organismos estatales. 

                                                           
50 Un negocio importante tiene que ver con la televisación de los partidos y, en ese sentido, Andrés López 
y Mariano Hernán López hacen referencia en su artículo Primeros apuntes de la historia del 
periodismo deportivo en Argentina (2012)  a la compra efectuada por Torneos y Competencias SA a AFA de los derechos 
de televisación de los campeonatos oficiales del fútbol argentino y de los encuentros jugados por el seleccionado 
nacional. Otro dato que da a conocer el texto es que hasta la finalización de 2011 la Casa Madre del Fútbol Argentino 
recibía 92 millones de pesos en concepto de contrato televisivo, mientras que desde la temporada 2012 tuvo a su 
disposición 180 millones para distribuir entre todos los clubes. 
51 Lugones sostiene que es importante tener en cuenta la relación de los jefes policiales con los líderes de las barras, “ya 
que  muchas veces se justifica este intercambio a favor de la operatividad policial” (2010:55). Sin embargo, para el autor 
un diálogo entre ambas partes no se justifica nunca porque los barrabravas siempre terminan violando las leyes y 
perjudicando de esa manera al resto de los espectadores, con quienes debería dialogar la policía porque “detestan los 
actos violentos y patoteriles” (2010:55). 



51 
 

 

     Diario Olé – 25 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 38. 

 

- Jugadores de fútbol: Conocen a los barrabravas, aunque no los identifican ni señalan públicamente. 

Sin embargo, según un artículo publicado en Clarín, “sin sentirse cómplices, varios (…) confesaron 

darles plata (…)” (Clarín, 14 de mayo de 2000), de manera que, tal como postula Halac (1986), los 

jugadores se convertirían en sus empleados52, además de serlo de los clubes que los contratan. Una 

noticia53 de Olé que sirve de ilustración es la que informaba que los futbolistas de Racing, Giovanni 

Moreno y Federico Santander, habían sido interceptados por barras en la vía pública luego del 

entrenamiento El primero de los mencionados fue amenazado con un revolver, y le exigieron que se 

vaya del club, por lo que el jugador se presentó en la Justicia. Sin embargo, “admitió (…) que el 

hecho existió pero que ignora quien fue su agresor” (Olé, 23 de mayo de 2012), mientras su 

compañero “no quiso brindar detalles sobre la fisonomía de los violentos” (Olé, 23 de mayo de 2012) 

en declaraciones periodísticas. Estas actitudes muestran que los futbolistas,  si bien conocen a los 

barrabravas, optan por no identificarlos ni referirse a ellos con especificidad. En ese sentido, según el 

matutino, circuló el rumor de que otros integrantes del plantel ya habían sido intimidados por barras 

con anterioridad, aunque no lo comunicaron por miedo. Debido a la situación que les tocó vivir y al 

temor que les generó, tanto Moreno como Santander analizaron la posibilidad de seguir su carrera en 

                                                           
52 Es un concepto que utiliza el autor para dar a entender que los futbolistas “trabajan para/responden a los intereses” 
de los barrabravas. En ese sentido, Amílcar Romero sostiene que “los aportes de los jugadores a las barras, es tabú” 
(Página 12, 13 de julio de 2003) ya que “(…) se discute cuánto es el aporte para viajar a un Mundial, pero no por un 
problema de principios sino porque no se ponen de acuerdo con las cifras” (Página 12, 13 de julio de 2003). Esto hace 
que los deportistas se encuentren presionados y sometidos por esas bandas, tal como señala Javier Szlifman en su 
artículo La fiesta que no fue. Un análisis sobre los medios de comunicación y la violencia en el fútbol argentino (2010) 
al momento de referirse a la situación que atraviesan los futbolistas.   
53 Ver Anexo Periodístico – Imagen 39 
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otro equipo y fuera del país, lo que permitiría inferir que su condición de empleados dependía tanto 

del club con el que tenían contrato como del accionar de los barrabravas a los que se encontraban 

sometidos.  

     Por último, cabe destacar que el informe de opinión pública realizado por la UBA arrojó como 

resultado estadístico que el 43% de los encuestados considera que la violencia en el fútbol “es una 

responsabilidad compartida entre barras bravas, políticos, dirigentes y policía” (2014:11), mientras 

que el 27% culpabiliza solo a los barras. 

 

Los casos de violencia seleccionados 

 

     Entre abril y mayo de 2012, Olé  le otorgó un seguimiento continuo a la cobertura de las distintas 

noticias que se fueron suscitando en torno a las barrabravas de dos equipos del fútbol argentino: 

Independiente y Boca. Ambos casos fueron seleccionados para ser materia de análisis en la presente 

investigación por diferentes motivos, tales como la importancia que le otorga el diario en cuanto a 

espacio adjudicado y densidad informativa debido a la jerarquía de los clubes – son dos de los cinco 

denominados “grandes” del campeonato nacional – y a la postura editorial del matutino de tomar a la 

violencia en el fútbol como tema de agenda – cuestión que será analizada en el próximo capítulo -; la 

diversidad de actores e instituciones que aparecen involucrados y se interrelacionan – mencionados 

y descriptos en términos generales en el subtítulo Otros actores intervinientes -; y porque sirve para 

comparar dos casos distintos de una misma problemática, ya que en Independiente se plantea la 

situación de que su presidente, Javier Cantero, se propuso darle batalla a los barras para intentar 

erradicarlos, con los conflictos y vicisitudes que esa postura dirigencial implicó, mientras que con 

respecto a Boca la comisión directiva encabezada por Daniel Angelici no mostró oposición al 

accionar de los barrabravas e incluso mantuvo con ellos un vínculo de complicidad.  

 

Caso “Independiente”:  

     La cobertura de Olé sobre los hechos de violencia relacionados con el club y ocurridos en el 

transcurso de los dos meses que se toman como período de análisis se inició el 18 de abril de 2012, 

jornada en que el matutino informaba acerca de la agresión y del robo por parte de barras de 

Independiente al periodista español, Jon Sistiaga, y su camarógrafo en el momento en que recogían 
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información sobre los barrabravas para realizar un documental. Dicho suceso se produjo en la previa 

del clásico de Avellaneda frente a Racing y producto de la negativa del reportero a pagarles un canon 

para filmarlos. El día 27 del mismo mes, el diario se hizo eco de la declaración periodística emitida a 

otro medio por el mandamás del club, Cantero, quien afirmó que los barras son más transparentes que 

los periodistas, opinión que fue criticada por la editorial de Olé. Dos jornadas después, la información 

se centró en la actitud de los espectadores durante un partido disputado en cancha de Independiente 

frente a Banfield, ya que se registró una división entre la barrabrava que dejó un vacío en la tribuna 

y colgó banderas en contra del presidente de la institución, y el resto del público que los repudió. El 

3 de mayo de 2012, el matutino puso su foco en el hecho de que un grupo de barras se manifestaron 

en contra de Cantero en la puerta de la sede del club y exigieron la renuncia del gerente administrativo, 

Raffaele Rutigliano, por considerar que ganaba bastante dinero. Al día siguiente, Olé daba a conocer 

que los líderes de la barrabrava increparon en su despacho al mandamás del Rojo, quien una vez 

transcurrido el suceso se reunió con el presidente de AFA, Julio Grondona, del que recibió su apoyo. 

También fue cubierta por el diario la crítica del máximo dirigente del Coprosede, Rubén Pérez, hacia 

Cantero por no tener, según su juicio, una postura definida con respecto a los barras, además de la 

publicación de una nota en la que aparecía descripto el perfil de los principales integrantes de la 

barrabrava. En la edición del día 5, el medio deportivo reprodujo declaraciones del vicepresidente de 

Independiente, Rubén Vázquez, quien se refirió al vínculo que la dirigencia anterior tenía con los 

barras, bancó a Cantero, y se mostró firme en su lucha para erradicar a los bravos. Por otra parte, se 

informó que el Ministerio de Seguridad prohibió a los líderes de la barrabrava su ingreso a los estadios 

de Capital Federal, dio a conocer que en el siguiente partido del Rojo se iba a aplicar el derecho de 

admisión y que los hinchas asistentes debían ser identificados por el operativo policial. Dos reuniones 

que mantuvo el presidente del club para solicitar respaldo también fueron noticia y, en esa misma 

edición, Olé publicó un informe titulado La Caldera del Diablo ya lo es para explicar la interna que 

se produjo en la barra, que quedó dividida en tres facciones. Asimismo, de acuerdo con el matutino, 

en el período estudiado existían “tres grupos y una sorda lucha por el poder” (Olé, 5 de mayo de 

2012). Uno comandado por Pablo Bebote Álvarez, máximo jefe vinculado con políticos de la 

provincia de Buenos Aires y que contaba “con la línea del Coprosede” (Olé, 5 de mayo de 2012), 

además de otro integrante de peso como Adrián Tortuga García, quien poseía contactos con 

comisarías y tuvo una causa por venta de entradas truchas. Otra banda era liderada por César Loquillo 

Rodríguez, capo segundo de los bravos y “(…) número uno en la popular” (Olé, 5 de mayo de 2012), 

que estuvo en prisión por secuestro. Y, por último, un tercer grupo llamado Los históricos Narigones. 

Cabe destacar que la primera línea de la barra estaba integrada por “18 violentos” (Olé, 25 de mayo 

de 2012), según la nota Van a media asta.  
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     Diario Olé – 5 de mayo de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 40. 

 

     El 6 de mayo, el diario cubrió los incidentes que se registraron en la cancha de Arsenal, durante 

un partido del Rojo, cuando un grupo de barras, que no pudo ingresar por el derecho de admisión, 

lanzó piedras hacia adentro del estadio, mientras que otros pudieron infringir la medida y una vez en 

las tribunas dejaron un hueco como señal de protesta. Olé destacó que no hubo detenidos, aunque si 

heridos. Dos jornadas más tarde, el matutino publicó declaraciones periodísticas del jugador de 

Independiente Facundo Parra, quien brindó su apoyo a Cantero y solicitó la ayuda de todos para 

enfrentar la problemática. También dio a conocer las amenazas que el jefe de los bravos emitió a 

través de las redes sociales, la información de que el plantel  había entrenado bajo custodia policial, 

y que el Coprosede adelantó el horario del partido frente a All Boys para que se juegue de día, además 

de exponer su versión sobre los incidentes en cancha de Arsenal. El día 9, Olé reprodujo las 

declaraciones radiales de Cantero, quien afirmó que iba a ser sancionado cualquier futbolista que le 

otorgara algo – algún tipo de financiamiento - a los barrabravas. El medio deportivo también informó 

que el presidente del club había recibido el respaldo de algunos integrantes del plantel y que mantuvo 

un par de reuniones con distintas autoridades. Otra de las noticias de esa edición se refería a que un 

conjunto de hinchas de Independiente convocó y organizó una marcha en apoyo al mandamás. Una 

jornada después, el matutino reveló que Cantero se había reunido con distintos funcionarios del 

gobierno, quienes se comprometieron a ayudarlo, y que la abogada defensora del jefe de la barra fue 

amenazada de muerte. A los dos días, Olé informó que un grupo de simpatizantes del Rojo se 

congregaron en la puerta de la sede  para repudiar a la barrabrava y expresar su apoyo hacia Cantero, 

quien se dirigió a la multitud, y destacó que la manifestación tuvo la particularidad de la presencia de 

un hincha de Racing que se sumó al reclamo. Además, dio a conocer que hubo dos amenazas de 
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bomba al colegio de la institución y dedicó una nota al descargo que hicieron los bravos sobre lo 

acontecido en el despacho del presidente. El 13 de mayo, el diario centró su atención en el hecho de 

que, en el partido contra All Boys, no hubo presencia barrabrava por la aplicación del derecho de 

admisión, el público asistente manifestó su apoyo a la dirigencia del club y que, antes del comienzo 

del encuentro, los jugadores del Rojo mostraron una bandera con la leyenda: Paz. Dos jornadas más 

tarde, el medio deportivo hizo referencia a que la dirigencia, por un lado, y por el otro la barra 

presentaron sus correspondientes denuncias en tribunales, y al respecto detalló que el capo de los 

bravos acusó a Cantero de calumnias e injurias, mientras que la comisión directiva le envió una carta 

documento referente al conflicto por las banderas de la barrabrava a la abogada del líder. Al día 

siguiente, Olé informó que el presidente de Independiente se reunió con dos legisladores en el 

Congreso Nacional, quienes le expresaron su apoyo. El 19 de mayo, el matutino cubrió una 

conferencia de prensa en la que el vicepresidente segundo del club, Claudio Keblaitis, dio a conocer 

que fue amenazado de muerte mediante una carta. Otra de las noticias fue que el Coprosede informó 

que en la visita del Rojo a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo iba a aplicar el derecho de admisión 

y montar un operativo especial ante el que deberán identificarse los hinchas concurrentes. Tres días 

después, publicó una nota sobre la decisión de Keblaitis de tomarse un mes de licencia para analizar 

si continuaba o no en su rol de vice – a raíz de la amenaza de muerte recibida -, y a la siguiente jornada 

se enfocó en su declaración acerca de que otro factor determinante que lo había llevado a pensar en 

una posible renuncia a su cargo en Independiente era lo que consideraba falta de apoyo por parte de 

las autoridades encargadas de la seguridad, principalmente el Coprosede. El día 25 del mismo mes, 

Olé informó que el líder de la barrabrava retiró las banderas de la comisaría donde se encontraban 

guardadas, aunque el Coprosede prohibía que fuesen ingresadas al estadio, y que ante esta situación, 

un grupo de socios les ofreció un lugar para alojarlas. Además, dio a conocer que la comisión directiva 

de Independiente analizaba extender el derecho de admisión a toda la primera línea de la barra, y que 

en medio de ese panorama los bravos se manifestaron en contra de Cantero y cía. Por último, el 31 

de mayo el diario reveló que los dirigentes del Rojo planeaban realizar una asamblea extraordinaria 

para tratar la expulsión como socios de los barrabravas que increparon al presidente en su despacho, 

así como también se contactaron con los organismos de seguridad para que levanten la prohibición 

de banderas en las tribunas por la buena conducta demostrada por los barras. 

 

Caso “Boca”: 

     El 11 de abril de 2012, Olé publicó una nota que informaba acerca de la decisión de la Cámara 

Penal de anular el sobreseimiento aplicado a los dos hermanos Di Zeo y Tyson Ibáñez, quienes habían 
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sido acusados por el Uruguayo Richard Fernández de estar involucrados en su ataque a tiros en el 

boliche Cocodrilo, ocurrido en 2011. Diez días más tarde, el diario informó que por una causa 

caratulada bajo la modalidad de avenimiento, Rafael Di Zeo fue condenado a cinco días de prisión y 

varios meses de prohibición de ingreso a los estadios, al mismo tiempo que a Mauro Martín se le 

inició una causa y transitoriamente no tenía permitido ir a la cancha por haber amenazado a Di Zeo 

con la seña de que le iba a cortar el cuello. Otra de las noticias de esa jornada fue la postergación del  

juicio por asociación ilícita que recaía sobre Rafa y algunos de sus secuaces. Cabe destacar que, al 

igual que en Independiente, la barrabrava de Boca también estaba dividida por una interna: De 

acuerdo con la nota Semana a la sombra, había un primer grupo liderado por Mauro Martín, “jefe 

(…) desde 2007, cuando Rafael Di Zeo quedó preso” (Olé, 21 de abril de 2012), y cuyo oponente era 

el Uruguayo Richard William Laluz Fernández; por su parte, Rafael Di Zeo comandaba la otra facción 

en disputa como ex líder que “tras salir de prisión quería recuperar su lugar como capo (…)” (Olé, 

21 de abril de 2012); en orden jerárquico, según el artículo La Doce del banquillo, a Martín le seguía 

Maximiliano Mazzaro, número “dos de la barra” (Olé, 2 de mayo de 2012); y para finalizar aparecía 

Richard Fernández, ex líder enemistado con los hermanos Di Zeo y quien “quiso volver a la barra 

tras salir de prisión y recibió tres tiros” (Olé, 11 de abril de 2012) en Cocodrilo, tal como indicaba 

la nota Esta barra no es cartera. 

 

     Diario Olé – 21 de abril de 2012. Ver Anexo Periodístico Imagen 41. 

 

     Para continuar con el análisis de la cobertura que realizó Olé de los hechos de violencia vinculados 

a Boca, se debe hacer referencia a la edición publicada el 2 de mayo de aquel año, fecha en que el 

matutino detalló la situación judicial y explicó cada una de las cuestiones por las que eran investigados 
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Rafael Di Zeo, Mauro Martín y el Uruguayo Fernández. Tres jornadas después, el medio deportivo 

dio a conocer avances que se registraron en la causa por los incidentes sucedidos en Cocodrilo, con 

Mauro Martín y su declaración ante la Justicia, y la aparición de fotos que involucraban a varios 

barrabravas del club y que habían sido recolectadas por la policía por orden del juzgado. El día 10, el 

diario informó que la policía chilena retuvo por un rato a la barra de Boca, que había viajado al país 

trasandino para ver jugar a su equipo por la Copa Libertadores, de manera que  ingresaron al estadio 

con el partido ya iniciado, aunque sin la presencia de Mauro Martín, quien decidió quedarse a pocos 

kilómetros del lugar. Ocho jornadas más tarde, Olé dedicó una nota al retorno de Mauro Martín a las 

tribunas en el marco de un encuentro contra Fluminense disputado en cancha del Xeneixe por Copa 

Libertadores, luego que finalizara su prohibición judicial y ante la negativa del club de hacer uso del 

derecho de admisión. Para finalizar, el 31 de mayo hizo alusión a la noticia acerca de que la Justicia 

de la Ciudad de Buenos Aires había multado económicamente a Boca porque su barrabrava utilizó 

elementos visibles en el partido ante River para burlarse de sus simpatizantes por el mal momento 

futbolístico que estaba atravesando su equipo. 

     Tal como se pudo observar, los hechos de violencia seleccionados cobraron notoriedad y el medio 

serializó la noticia durante varias semanas. En este sentido, en el siguiente capítulo, se van a tomar 

como referencia estos casos para analizar el tratamiento de la violencia en el diario deportivo Olé. 
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La violencia en el fútbol argentino según Olé 

 

La violencia en el fútbol como tema de agenda 

 

     La agenda es un aspecto importante a la hora de analizar un determinado medio de 

comunicación, pero ¿Cuál es su significado? De acuerdo a la perspectiva teórica de agenda-

setting54 – el marco más aceptado en torno al termino referido -, es el propio medio el que decide 

“cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión pública” (2004:15), 

por lo que la agenda estaría constituida por ese conjunto de temas seleccionados. Si se aplica el 

concepto mencionado al análisis del diario deportivo Olé, la violencia en el fútbol es, tal como se 

ha visto en la última parte del apartado anterior, una problemática recurrente en el matutino de 

manera que, de acuerdo con Diego Bever, “se la toma muy importante” (entrevista – 14 de marzo 

de 2014) a tal punto que “pasa a ser casi como una sección más” (entrevista – 14 de marzo de 

2014) por la significativa cantidad de hechos que ocurren y el periódico publica. Esto queda 

confirmado en su seguimiento y cobertura continua de las noticias que se fueron suscitando con 

respecto a la barrabrava tanto de Independiente como de Boca, algo que corrobora la afirmación 

de Martini y Luchessi quienes sostienen que “lo que aparece en las agendas de noticias siempre 

es novedoso para el criterio de selección de un medio” (2004:109), y la de Bever, que ratifica 

que el diario “generalmente” (entrevista – 14 de marzo de 2014) privilegia lo actual. Asimismo, 

toma a los sucesos violentos en los espectáculos futbolísticos de la Argentina como una temática 

sobre la que “debe reflexionar y discutir la opinión pública” (1997:7), y en ese sentido la agenda 

se define, según postulan Martini y Gobbi, como “un marco de interpretación de la realidad”55 

(1997:7), que los lectores estructuran a partir de la información que reciben. Entonces ¿Cómo es 

esa realidad que construyen a través de la influencia de las noticias sobre la violencia en el fútbol 

vinculada a los dos clubes mencionados? A juzgar por la repetición de hechos violentos, se 

presenta complicada, compleja, dividida y disputada entre los actores que colaboran para intentar 

solucionar la problemática y quienes asumen un rol pasivo.  

                                                           
54 Cabe agregar que la teoría no solo incluye a las cuestiones de agenda – aquellas que forman parte de la opinión 
pública -, sino que también hace referencia a las imágenes y puntos de vista subjetivos, por lo que  
“tiene que ver con cómo se produce la trasferencia de prioridades y el énfasis otorgado a cada uno de los temas”  
(2004:15) desde el medio hacia la audiencia.  
55 De acuerdo con Martini y Gobbi (1997), todos los asuntos que no sean tratados por la agenda de los medios no van a 
ser discutidos por la sociedad.  
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     Como se señaló con anterioridad, en cuanto al caso del Rojo de Avellaneda, Olé realizó una 

extensa cobertura de la lucha entre su presidente, Javier Cantero, quien se propuso erradicar a los 

barras, y la propia barrabrava que, lejos de acatar sus medidas, decidió enfrentar a la dirigencia 

para mantener su condición. De esta manera, el periódico buscaba exponer a sus lectores las 

vicisitudes, situaciones de peligro, decisiones e inconvenientes que pueden generarse si una 

determinada comisión directiva se propone eliminar a la barra como objetivo principal de su 

gestión, y para hacerlo recurre al encuadre, es decir, a una operación relacionada con la agenda 

que supone la relevancia otorgada por un medio de comunicación a ciertas características de un 

objeto o sujeto para influir en la imagen que construya el destinatario acerca de dicho elemento o 

agente. Citando a Maxwell McCombs, autor que propuso el concepto, “encuadrar es la selección 

de – y el énfasis en – atributos concretos en la agenda mediática cuando hablamos de un objeto” 

(2004:170). En ese sentido, Olé presenta al mandamás Cantero como un batallador, casi un héroe 

que se animó a combatir a la barrabrava con un escaso apoyo de las autoridades gubernamentales 

y de seguridad, pero con el firme respaldo de los hinchas que no son barrabravas y del resto de la 

sociedad que repudia a los barras; como un dirigente de hierro al que si bien se le aparecen 

obstáculos y problemas, nunca se resigna, sino que por el contrario redobla su apuesta para 

intentar ganar la batalla final. A modo de ejemplificación, se puede hacer referencia a dos notas 

del diario. La primera titulada “No sé si Cantero va a poder solo” empezaba de la siguiente 

manera: “La lucha parece quijotesca cuando el apoyo externo es abstracto. En la resignación 

espontánea y la naturalización de la sumisión por parte de la corporación dirigencial (…), Javier 

Cantero adoptó una postura vanguardista, casi revolucionaria teniendo en cuenta el 

conservadurismo imperante. (…) despojó de su carácter quimérico al tema de la erradicación de 

las barras bravas” (Olé, 8 de mayo de 2012). Además, en una columna de opinión de título Esto 

se gana con pierna fuerte y templada…  se señalaba que “Con Javier Cantero a la cabeza, la 

CD de Independiente está marcando un camino peligroso pero que con el apoyo de todos tendrá 

un final feliz. Por el bien del club, del fútbol argentino y de la sociedad. En esta Argentina en la 

que la impunidad convive a cada paso este hombre (…) puso los cimientos para derrotar a las 

lacras que lucran con los colores de los que dicen ser hinchas. El respaldo de los socios y también 

de simpatizantes de otros clubes es por demás importante” (Olé, 12 de mayo de 2012). Y 

agregaba: “(…) se aplaude la valentía de la dirigencia, que contra todos se está bancando un 

problema que pocos se atreven a erradicar” (Olé, 12 de mayo de 2012).  
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     Diario Olé - 12 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 42. 

 

     Por su parte, la barrabrava aparece en el diario como prepotente, agresiva y generadora de 

miedo. “’ (…) el jefe de la barra quiso echarnos. (…) nos agredieron entre 20 y por la espalda. 

A mí me robaron todos los equipos (…)’” (Olé, 18 de abril de 2012), fue el relato de un 

camarógrafo llamado Hernán Zin que publicó el medio en una nota titulada “Fue un infierno”56 

en la que informaba acerca de la agresión que sufrieron tanto él como el periodista español Jon 

Sistiaga en el momento en que se disponían a filmar a los bravos. Otra de las características con 

la que el matutino representa a los barras del Rojo tiene que ver con la impunidad, ilustrada en la 

nota Ningunos bebitos, donde figuran sus contactos, negocios y causas judiciales. “La AFA los 

recibe (…) como si fueran socios” (Olé, 4 de mayo de 2012); “Tienen relaciones con la Uocra 

(…), con los Camioneros de Hugo Moyano (…), con el Sindicato de Panaderos y más” (Olé, 4 

de mayo de 2012); “Tenían la reventa de entradas (…), el merchandising trucho, el 

estacionamiento y los viajes al interior con los micros (…)” (Olé, 4 de mayo de 2012), son 

algunos de los fragmentos que muestran su condición impune y por ende poderosa.  

     Con respecto a Boca, Olé construye una representación de su barrabrava muy similar al caso 

Independiente  a partir de la selección y énfasis de determinadas situaciones como el incidente de 

los disparos en el boliche Cocodrilo ocurrido en 2011 – detallado en la nota Esta barra no es 

                                                           
56 Según lo redactado en la nota, ambos profesionales fueron agredidos en la previa del clásico de Avellaneda frente a 
Racing por intentar filmar “para hacer un documental sobre las barras bravas para Canal Plus” (Olé, 18 de abril de 2012). 
De manera que el hecho se desencadenó porque “la barra quería cobrarle a Sistiaga por filmar en la popu” (Olé, 18 de 
abril de 2012).  
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cartera57 (Olé, 11 de abril de 2012) - , los gestos amenazantes de Mauro Martín hacia Rafael Di 

Zeo en un partido en el que ambos referentes de la barra se ubicaron en  tribunas diferentes – 

mencionados en la nota Semana a la sombra58 (Olé, 21 de abril de 2012) - , y la golpiza que 

propinaron Rafa y otros de sus secuaces durante una “emboscada a los hinchas de Chacarita en 

1999” (Olé, 21 de abril de 2012), por la que el ex jefe estuvo preso. También caracteriza a los 

barrabravas como delincuentes, a juzgar por sus causas judiciales, y es por eso que en una nota 

titulada La Doce del banquillo59 señaló: “La interna arde en Tribunales: Mauro va a juicio por 

amenazar a Rafa y Richard le hizo una causa a Di Zeo en la cual declara Martín. Todos pueden 

terminar presos” (Olé, 2 de mayo de 2012). Por otra parte, encuadra a la justicia como un ente 

inoperante, argumento ilustrado por la nota Esta barra no es cartera60 en la que califica de 

“decisión extraña” (Olé, 11 de abril de 2012) la tomada por el juez Conlazo Zavalía, quien “ (…) 

había decidido cerrar la causa y sobreseer a todos los imputados, sin siquiera haberles tomado 

declaración” (Olé, 11 de abril de 2012); como una entidad que actúa con lentitud, característica 

ejemplificada en la tercera postergación del juicio por asociación ilícita que afrontaban Rafael Di 

Zeo algunos barras de su bando, noticia tratada en la pequeña viñeta titulada Acá te están 

esperando, Rafa (Olé, 21 de abril de 2012):  

 

          Diario Olé - 21 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 43. 

 

     Y, por último, la Justicia es presentada como una autoridad cómplice de los barras, evidenciada 

en los arreglos judiciales de Mauro Martín y Rafa para atenuar sus respectivas condenas – ver las 

                                                           
57 La nota recuerda que en el hecho, ocurrido el 12 de marzo de 2011, hubo “tres tiros, un herido gravísimo – el ex líder 
de los bravos, el ‘Uruguayo’ Richard William Laluz Fernández – “(Olé, 11 de abril de 2012), en el marco de una “interna 
de la barra dirimida en un popular boliche nocturno de Buenos Aires” “(Olé, 11 de abril de 2012).  
58 De acuerdo con el artículo, aquel día 30 de octubre de 2011 en el que Boca enfrentaba a Rafaela, el club  padecía una 
situación que no tenía precedentes, cuando “por primera vez su barra, dividida, ocupaba dos tribunas distintas” (Olé, 
21 de abril de 2012). Luego de ese partido, a Mauro Martín se le inició una causa “por amenazas contra ‘Rafa’, por el 
gesto de ‘te voy a cortar el cuello’ (Olé, 21 de abril de 2012)”.  
59 Las causas que afrontan cada uno de los barras van a ser descriptas en el apartado Postura ideológica respecto a la 
violencia y los violentos.  
60 Tal como se señaló en el capítulo II, los imputados eran los dos hermanos Di Zeo y Tyson Ibáñez, quienes en su 
momento fueron acusados por Richard Fernández de haber estado involucrados en su ataque a disparos en Cocodrilo.  
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notas La Doce del banquillo61 (Olé, 2 de mayo de 2012)  y La vuelta de Martín62 (Olé, 15 de 

mayo de 2012). El otro agente importante es la dirigencia del club que, a diferencia de la de 

Independiente, tiene vinculación estrecha y complicidad con la barrabrava, algo que se puede 

observar en la nota Ahora son trece63, donde se informa que las autoridades de seguridad le 

pidieron a los dirigentes que hagan uso del derecho de admisión para que Mauro Martín no ingrese 

al estadio, solicitud a la que no respondieron, “lo que en la práctica se entendió como una 

negativa a utilizarlo” (Olé, 18 de mayo de 2012),  y en otra titulada Volvieron los 

cazafantasmas64 (Olé, 31 de mayo de 2012) que aludía a la multa económica impuesta al club 

por haber contribuido en 2011 con los barras en la adquisición de todo un marco de cotillón para 

burlarse de los hinchas de River. La referencia continua por parte del diario a los actores y/o 

instituciones sociales recién descriptos les otorga estatus65, que según McCombs “se refiere a la 

relevancia cada vez mayor de una persona que recibe una intensa atención de los medios” 

(2004:167-168). Además, si el hincapié puesto por un medio específico sobre ciertos atributos de 

los actores sociales influye en la concepción que tiene el receptor acerca de esos agentes, se 

confirma al postulado del autor que sostiene que “los encuadres reclaman nuestra atención hacia 

los puntos de vista dominantes en esas imágenes, que no solo sugieren que es relevante y que es 

irrelevante, sino que (…) <<promueven una definición del problema determinado, una 

interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el 

asunto descrito>>” (2004:170). Pero la influencia mediática, de acuerdo con McCombs (2004), 

además de ser a nivel pensamiento, se manifiesta en la conducta de los destinatarios y la sociedad. 

Tal es así que, por ejemplo, en la nota titulada El Cantero del diablo Olé hacía referencia a una 

manifestación organizada por simpatizantes de Independiente en la puerta de la sede del club. 

“Unos 800 hinchas de a pie se movilizaron para repudiar a la barra brava del Rojo y para 

apoyar al presidente” (Olé, 12 de mayo de 2012), señaló el matutino en el copete.  

                                                           
61 La nota informa que Rafael Di Zeo “arregló con la Justicia arresto de cinco días (…)” (Olé, 2 de mayo de 2012). 
62 Según el artículo, la causa que recaía sobre Mauro Martín por haber amenazado a Di Zeo mediante un gesto se cerró 
porque el imputado decidió aceptar “su culpabilidad a cambio de una pena menor y el levantamiento del derecho de 
admisión. Así logró una condena de cinco días de arresto y seis meses de no ir a la cancha, pero esa medida es retroactiva 
y como se la habían impuesto el 3/11/11, quedó inmediatamente habilitado para regresar” (Olé, 15 de mayo de 2012).  
63 De acuerdo con la nota, el regreso de Martín a los estadios se produjo “tras siete meses” (Olé, 18 de mayo de 2012) y 
en el marco de un partido de Boca frente a Fluminense por Copa Libertadores.  
64 En el artículo, se informa que la multa fue de $200.000 porque en un Superclásico ante River la barra de Boca había 
cargado a los hinchas rivales “con sábanas representando al ‘fantasma de la B’ y además formó con grandes cartones 
(…) un cartel que decía ‘RiBer’, dando por sentado lo que ocurriría meses después” (Olé, 31 de mayo de 2012), es decir, 
su descenso de categoría.  
65 En su obra Teoría de la Agenda-Setting: aplicación a la enseñanza universitaria, Raquel Rodríguez Díaz 

rescata de los autores McCombs y Shaw - grandes teóricos que investigaron la agenda-setting - la afirmación de que 
“conferir status era la idea básica en la actividad de los agentes de prensa, con los medios de difusión influyendo en la 
prominencia o celebridad de un individuo o un objeto ante la mirada del público” (2004:66).  



63 
 

 

              Diario Olé - 12 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 44. 

 

    Esto demuestra que la importancia que le otorgan los destinatarios a cierto tema o problemática 

refleja la transcendencia que le da un medio de comunicación particular, de manera que, tal como 

sostienen Martini y Gobbi (1997),  la agenda pública – o del público – y la del medio, si bien son 

independientes, están interconectadas, y en consecuencia existe un ida y vuelta entre ambos 

agentes. Las diferentes cartas de lectores escritas por hinchas de Independiente acerca de las 

noticias que se fueron suscitando en relación con la violencia en el fútbol que afectaba a su equipo 

y que fueron publicadas por el periódico a lo largo de varias jornadas corroboran esta afirmación. 

Como ejemplo, se puede mencionar la titulada Barras, enfermedad nacional, redactada por un 

fanático del Rojo que expresaba lo siguiente: “Independiente vuelve a ser noticia (…) por los 

barrabravas. Unos villanos que quieren manejar el club (…). Lamentablemente para ellos (…) 

ahora se encontraron con un presidente serio que promete darles batalla (…). Por eso, desde 

estas líneas, le pido (…) que no baje los brazos y que siga adelante con su afán de sacarle 

protagonismo a estos seres que tanto mal le hacen al fútbol. Cuenta con el total apoyo del hincha 

genuino: el verdadero fanático que (…) paga su cuota social para disfrutar un hermoso 

espectáculo deportivo. El resto de los dirigentes, deberían sumarse a la lucha. De lo contrario, 

se convertirían en cómplices de estos personajes (…). Los sinceros amantes del fútbol seguiremos 

repudiando cualquier acto de violencia” (Olé, 4 de mayo de 2012). 

     Para finalizar, cabe destacar que otro aspecto relacionado con el concepto de agenda tiene que 

ver con la transmisión de determinados datos a través de distintos medios masivos o, dicho en 

palabras de McCombs, “la selección de noticias, que describe y explica el flujo de la información 

que va de una empresa mediática a otra, está vinculada con la teoría de la agenda-setting (…)” 

(2004:168). En referencia a Olé, difunde noticias que ya han sido divulgadas por otros medios y/o 
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reproduce declaraciones periodísticas de personajes que son relevantes para la temática que 

aborde, en este caso concreto la violencia en el fútbol argentino. Por ejemplo, con respecto a 

Independiente, el diario informó en la nota Desbarrancó66 que “en diálogo con Un buen 

momento, de La Red” (Olé, 28 de abril de 2012), Cantero afirmó que “’son más transparentes 

los barrabravas que los periodistas’” (Olé, 28 de abril de 2012); y en otra titulada “Jugador que 

le dé algo a la barra será sancionado” el periódico dio a conocer que “en declaraciones 

radiales” (Olé, 9 de mayo de 2012) el presidente del Rojo comunicó que le había impuesto esa 

orden al plantel y al cuerpo técnico: 

 

 

                   Diario Olé - 9 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 45. 

 

     O por ejemplo, en la nota titulada Semana a la sombra67, Olé reprodujo el testimonio de Rafael 

Di Zeo en Radio 9 acerca de su condena a cinco días de cárcel por haber incitado a la violencia 

en su intento de volver a la barra: “’Yo no hice nada malo, ingresé con mi entrada legal, pero 

acepté para que esto no siga para largo (…)’” (Olé, 21 de abril de 2012), señaló en su 

declaración. 

   

                                                           
66 Según la nota, el presidente de Independiente también señaló que “’los periodistas son peligrosos, (…) dicen cualquier 
barbaridad’” (Olé, 28 de abril de 2012), y agregó: “’Los barrabravas son violentos y lo demuestran. Los periodistas cobran 
por atrás, hacen operaciones…’” (Olé, 28 de abril de 2012).  
67 La nota indica que Rafa había sido condenado por incitar “el ingreso rompiendo molinetes de buena parte de los 800 
barras que había movilizado” (Olé, 21 de abril de 2012) aquella jornada del partido ante Rafaela cuando las dos facciones 
de la barrabrava se ubicaron en tribunas diferentes. Sin embargo, obtuvo una pena más leve ya que mediante la 
modalidad de avenimiento aceptó haber llevado a cabo las conductas que se le acusan.  
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Las fuentes periodísticas 

 

     Otra variable que sirve para analizar a un determinado medio de comunicación corresponde a las 

fuentes que utiliza, pero ¿a qué hace referencia ese concepto? En líneas generales, según postula 

Stella Martini (2000), son mediadoras de la realidad68 a la que el periodista no puede acceder en forma 

personal, y en esa condición “permiten ‘la construcción de un espacio referencial69 percibido por el 

lector como actual (las fuentes están ahí y ‘hablan’) y, al mismo tiempo, como fuertemente real (los 

hechos han ocurrido de este modo porque el relato de las fuentes lo vuelve legitimo)’” (2000:72). 

Asimismo, suministran datos, y deben ser confiables, creíbles y las más adecuadas para dar a conocer 

un hecho. Cumplen estos requisitos mencionados en tanto fuentes el periodista español, Jon Sistiaga, 

y su camarógrafo, quienes fueron víctimas de agresión y robo por parte de barras de Independiente, 

tal como se señaló con anterioridad. En la nota “Fue un infierno”, Olé dio a conocer que el reportero 

“sufrió en carne propia” (Olé, 18 de abril de 2012) la impunidad y violencia de los barrabravas. 

“’Cuando me contaban lo que ocurría aquí, que las barras son una mafia que domina el fútbol, no 

me lo creía. Entonces decidí venir a comprobarlo. Y lamentablemente, puedo decir que es así’” (Olé, 

18 de abril de 2012), afirmó el periodista. Y agregó: “’ (…) nadie se metía, ninguna autoridad. (…) 

Los barras (…) se movían como dueños del club, y lo que es peor, hay una cultura alrededor que los 

legitima. Tras el hecho intenté que haya castigo y descubrí la impunidad que tienen gracias a la 

pasividad política y policial’” (Olé, 18 de abril de 2012).  

                                                           
68 Eso ocurre porque, de acuerdo con la autora, “(…) los individuos necesitan de los medios para conocer la realidad que 
excede a la posibilidad de su propia experiencia (…)” (2000:50-51), y es entonces cuando aparecen las fuentes que “(…) 
suelen poner en juego el interés público para instalar un acontecimiento en los medios” (2000:48). 
69 En el sentido de hacer referencia al hecho/suceso mismo donde se encuentran inscriptas, ya que las fuentes 
principales de información “suelen ser los actores de los acontecimientos” (2000:48), sostiene Martini.  
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Diario Olé - 18 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 46. 

 

     También posee las condiciones antes descriptas el presidente de la Subcomisión de Fútbol de 

Atlético Rafaela, Gabriel Carlucci, quien en calidad de organizador del espectáculo deportivo 

próximo entre el club para el que trabaja y Boca, y ante las disposiciones de seguridad especiales70 

que se iban a implementar cuando el Xeneixe se vaya del estadio, aseguró: “’Cuidamos todos los 

detalles. El público de Rafaela es muy tranquilo (…). Garantizamos la seguridad de todos. Y Boca, 

como todos los equipos que nos visitan, será bienvenido’” (Olé, 6 de mayo de 2012). Las medidas 

previsionales serían aplicadas a raíz de un antecedente de entredichos y golpes entre algunos hinchas 

de Tigre y jugadores de Boca una vez finalizado el partido en la cancha del Matador y en el momento 

en que el plantel visitante abordaba el micro. (Para obtener más información acerca del hecho, leer el 

artículo Puñetazos de la edición de Olé publicada el 16 de abril de 2012). 

     Las fuentes se caracterizan por ser interesadas, es decir, defienden ciertos intereses. En ese sentido, 

de acuerdo con Lorenzo Gomis, “(…) la fuente fundamental de las noticias son los interesados en 

que algunos hechos se conozcan” (1991:60), quienes buscan a través de ellos un determinado efecto 

en los receptores y esperan obtener algún tipo de beneficio a partir de su difusión. Los intereses que 

existen son diversos y, en consecuencia, las fuentes que dan a conocer los acontecimientos también 

lo son, de manera que en la diferencia puede haber oposición. Según Gomis, “(…) ninguna fuente es 

única” (1991:65) y es por eso que “(…) en una misma edición de un medio coexisten hechos 

difundidos por grupos contrarios con intereses opuestos” (1991:65-66), aunque la editorial en 

                                                           
70 En la nota Hacen Crema batida, se detalló que el partido contará con un operativo de 340 agentes policiales, y que 
una vez finalizado el mismo “el sector de salida del vestuario visitante estará resguardado por una doble valla y con 
fuerte custodia” (Olé, 6 de mayo de 2012).  
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cuestión puede optar por enfatizar un suceso y dejar en segundo plano a otro. La nota Esta barra no 

es cartera es un ejemplo de la lucha de intereses entre dos personajes, en este caso concreto entre dos 

sujetos ligados a la barrabrava de Boca que debieron afrontar un juicio por un hecho ante el que tienen 

versiones distintas. Asimismo, con respecto al incidente ocurrido en el boliche Cocodrilo en marzo 

de 2011, el Uruguayo Richard Fernández, ex capo de la barra que recibió tres disparos, acusó a Rafael 

Di Zeo “de mandarlo a matar” (Olé, 11 de abril de 2012), mientras que por su parte Rafa, ex líder 

de los bravos, sostuvo en su defensa “que se fue de Cocodrilo antes del lío” (Olé, 11 de abril de 

2012). En la nota, el diario separó la postura diferente y contraria de ambos sujetos en un pequeño 

recuadro titulado Enemigos íntimos, que además contaba con una foto de cada uno de ellos.  

 

Diario Olé - 11 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 47. 

 

     Independiente también permite ilustrar la existencia de un conflicto de intereses opuestos frente a 

un determinado acontecimiento. Por ello, ante la situación tensa que se generó por la irrupción de un 

grupo de barras en el despacho de Cantero, el propio presidente comentó que hubo un intercambio de 

ideas, y admitió que si bien no se produjeron agresiones físicas, “’verbales si, muchas. Y de las dos 

partes’” (Olé, 4 de mayo de 2012): 

 

Diario Olé - 4 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 48A. 
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     En contraposición al testimonio del mandamás del club, los barrabravas convocaron días después 

a una rueda de prensa para realizar un descargo, abordado en la nota del matutino Yo te los Julio…, 

y en el que dieron a conocer una cinta de audio en la que queda claro que la dirigencia no los financia 

y que “no hubo amenazas para con el presidente en los siete minutos que dura (…), aun cuando el 

clima en algún momento se puso tenso” (Olé, 12 de mayo de 2012).  

 

 Diario Olé - 12 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 48B. 

    De manera que, tal como afirma Diego Bever, “siempre se trata de abrir el abanico y que hablen 

todos” (entrevista – 14 de marzo de 2014) aunque a veces hay personajes que “se rehúsan a hablar 

(…) por temor a que después pase algo” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Asimismo, agrega que 

“si se puede hacer una noticia con todos juntos, muchísimo mejor” (entrevista – 14 de marzo de 

2014). 

     Existen distintos tipos de fuentes, descriptas por Héctor Borrat71 (2006), y que aparecen en la 

cobertura que realiza Olé de los casos de Independiente y Boca. Están las fuentes primarias, que son 

aquellas que tienen “conocimiento directo (…) como participantes u observadores” (2006:245), y 

las secundarias, que conocen un determinado acontecimiento en forma indirecta, a través de fuentes 

primarias. El matutino privilegia las primarias, y como ejemplo se puede hacer referencia al ya 

mencionado periodista español Jon Sistiaga y su compañero camarógrafo, víctimas de la violencia de 

                                                           
71 Además de las fuentes descriptas y ejemplificadas con notas periodísticas del diario Olé, el autor menciona otras tales 
como la distinción entre las activas y las reactivas – “según tomen ellas mismas la iniciativa o respondan a la iniciativa 
de otros actores” (2006:245) -, entre aquellas que son profesionales y las no profesionales – “según compartan o no, en 
sus prácticas y en la estructuración de sus mensajes, los saberes de la profesión periodística”  (2006:245)  –, y entre 
compartidas y exclusivas – “según sirvan, en la cobertura informativa de un caso, a dos o más periódicos o a uno solo” 
(2006:246)  -. También habla de fuentes omitidas, que son aquellas que no aparecen, que no se hacen presente de 
ningún modo.  



69 
 

la barra del Rojo, y el presidente de Boca, Daniel Angelici72, “quien salió al mismo tiempo que los 

jugadores” (Olé, 17 de abril de 2012) cuando se produjo la gresca con los simpatizantes de Tigre, y 

por eso observó todo lo que sucedió y en calidad de testigo responsabilizó a los organismos de 

seguridad. En ese sentido, Diego Bever sostiene que “cuando querés que nadie se entere, o querés 

tratar de tener una primicia, o tenés un rumor, vas a la fuente directa (…)” (entrevista – 14 de marzo 

de 2014), por lo tanto, según su opinión, “lo más sencillo de hacer es llamar directamente al 

protagonista” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Otra clasificación corresponde a las fuentes 

identificadas por un lado, y aquellas que son veladas o anónimas por el otro. El diario deportivo 

utiliza tanto las primeras, que son aquellas en las que el actor que da a conocer determinada 

información aparece debidamente identificado, reconocido, como las segundas que, de acuerdo con 

Borrat (2006) tienen que ver con el secreto periodístico, son dos formas de proteger la 

confidencialidad de la fuente en cuestión, de manera que la obligación del periodista es no revelarla 

porque sabe más que él. Tal es así que, para abordar la violencia en el fútbol vinculada con 

Independiente y Boca, Olé recurre a fuentes identificadas como por ejemplo las siguientes: “‘Tengo 

miedo, si, no soy un loco, pero con esto ya no hay marcha atrás’, repitió Cantero (…)” (Olé, 4 de 

mayo de 2012) en referencia a su lucha contra los barrabravas; “‘En la noche del jueves recibimos 

dos amenazas sobre que iban a colocar artefactos explosivos en el colegio (…). Por suerte fue una 

falsa alarma’, dijo el vice del club” (Olé, 12 de mayo de 2012), Rubén Vázquez, dirigente del Rojo, 

quien acusó a la barra por el hecho; “Martín – jefe de la barrabrava de Boca - asegura que no amenazó 

a nadie y pidió que se extinga la causa, pero la Cámara no le dio la razón y su situación se definirá 

en un juicio oral” (Olé, 21 de abril de 2012); “Si bien Rafa – Di Zeo - dijo en público que no fue 

intimidado, ante el fiscal no lo repitió y lo complicó” (Olé, 2 de mayo de 2012). Cabe aclarar que 

estas dos últimas citas aluden al gesto de amenaza de Martín hacia Di Zeo. Pero además echa mano 

a fuentes anónimas o veladas, como las mencionadas a continuación: “‘Casal es el primer funcionario 

de alto rango que da la cara en esta cruzada’, dijeron fuentes de la dirigencia”73 (Olé, 5 de mayo de 

2012) de Independiente; “’ Las banderas o la guerra’74, disparó el capo de la barra – del Rojo – 

(…)” (Olé, 8 de mayo de 2012), al que el matutino “no puede mencionar debido a una orden judicial75 

                                                           
72 Las declaraciones del mandamás de Boca fueron divulgadas en la nota Les pasan fractura, que además informó que 
el dirigente había realizado la denuncia correspondiente por los incidentes ocurridos. “’La responsabilidad es del 
Coprosede y del operativo de seguridad, por eso hice la denuncia’” (Olé, 17 de abril de 2012), señaló.  
73 Emitieron esa declaración luego de reunirse con el funcionario, cuyo cargo es el de ministro de Seguridad y Justicia 
de la provincia de Buenos Aires, y quien les manifestó su respaldo en su lucha contra los barras. (Ver nota Tiene apoyo 
provincial, del día 5 de mayo de 2012).  
74 Según la nota “No sé si Cantero va a poder solo”, Bebote Álvarez realizó la amenaza vía Facebook, ya que “pretende 
que el presidente del Rojo devuelva las banderas que estaban guardadas en el estadio, aunque las mismas se encuentran 
requisadas en la Comisaría 1ª de Avellaneda” (Olé, 8 de mayo de 2012).  
75 Una viñeta publicada al costado izquierdo del artículo Ningunos bebitos explica de la siguiente manera la orden 
judicial: “El líder de la barra metió un amparo para que Olé no pueda mostrarlo ni nombrarlo. Y el juez Horacio Liberti 
falló a su favor (…). Olé apeló ante la Cámara, cuyo fallo está pendiente de resolución” (Olé, 4 de mayo de 2012).  
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(…)”(Olé, 8 de mayo de 2012); “Aunque desde el círculo íntimo de Di Zeo dicen que no regresará 

hasta que no termine la otra causa penal, por asociación ilícita, que está en pleno tramite” (Olé, 21 

de abril de 2012). Borrat también realiza una distinción entre fuentes frecuentes y ocasionales, “según 

sus relaciones con los periódicos correspondientes” (2006:246), y ambos tipos aparecen en el medio 

gráfico. En el caso de Independiente, el presidente de la institución, Javier Cantero, ha sido fuente 

recurrente en varias notas con respecto a distintos temas y situaciones vinculados con la barrabrava 

del Rojo, mientras que por ejemplo el futbolista Facundo Parra se clasifica como fuente casual, 

circunstancial por haber brindado declaraciones públicas acerca de la violencia en el fútbol en una 

sola oportunidad. “’No sé si Cantero va a poder solo contra todo ese aparato de poder que es la 

barra (…). Todos deberían ayudarlo en esta lucha porque es un ejemplo y está sentando un 

precedente’” (Olé, 8 de mayo de 2012), sostuvo el jugador a Olé. En cuanto a la situación de Boca, 

los referentes de la barra y líderes de dos bandos enfrentados en una interna, Mauro Martín y Rafael 

Di Zeo, han sido fuentes a las que el diario recurrió en varias ocasiones por diferentes motivos, ya 

sea por sus declaraciones, acciones o determinaciones, mientras que el mandamás del club, Daniel 

Angelici, fue utilizado por el matutino en calidad de fuente de manera ocasional en pocas 

oportunidades, como por ejemplo la antes mencionada vez que culpabilizó a las entidades de 

seguridad por la riña en cancha de Tigre, y cuando “aseguró que Boca no permitiría (…) que ningún 

violento que originara incidentes fuera a la Bombonera”76 (Olé, 15 de mayo de 2012). Por último, 

el diario Olé apela tanto a fuentes oficiales como extraoficiales, distinción hecha por Martini, quien 

postula que las primeras “son las que se identifican con los responsables directos de una institución 

pública o privada, sean actores directos o indirectos del acontecimiento, y traducen el nivel más alto 

de confiabilidad, y hacen al efecto de credibilidad de la noticia” (2000:67), mientras que las otras se 

caracterizan por tener una legitimidad “más dudosa” (2000:67), aunque posibilitan acceder a ciertas 

informaciones que no fueron confirmadas oficialmente. Una nota que muestra la utilización por parte 

del diario de los dos tipos de fuentes recién mencionados para abordar la violencia en el fútbol 

vinculada a Boca es la titulada Se pudrió todo en Córdoba, que hizo referencia a la pelea entre un 

grupo de hinchas del Xeneixe con otro de River que tuvo lugar en esa provincia luego de que ambas 

bandas terminaron de ver un partido de sus correspondientes equipos en distintos bares. Según indicó 

el matutino, “la Policía cordobesa – en calidad de fuente oficial - informó que había previsto un 

operativo debido a que los dos partidos terminaban a la misma hora” (Olé, 13 de abril de 2012), 

mientras que “algunos hinchas – que constituyen la postura extraoficial - que estuvieron presentes 

aseguraron que solo había cinco efectivos…” (Olé, 13 de abril de 2012):  

                                                           
76 Algo que, tal como se señaló antes, no cumplió en la práctica ya que la dirigencia de Boca no pidió el derecho de 
admisión para que no pueda ingresar Mauro Martín a la cancha una vez cerrada su causa judicial.  
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Diario Olé - 13 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 49. 

 

     Con respecto a Independiente, el caso de amenaza de bomba en el colegio del club dio lugar a dos 

versiones: la oficial, antes mencionada, emitida por el vicepresidente del Rojo, Rubén Vázquez, quien 

señaló que “’es un nuevo intento de los barras de sembrar miedo (…)’” (Olé, 12 de mayo de 2012); 

y la extraoficial, en boca del barra de Independiente, Hernán Palavecino, que aseguró que “’la 

hinchada no hizo la amenaza de bomba al colegio’” (Olé, 12 de mayo de 2012), ya que su hijo y el 

de algunos otros barrabravas asisten al instituto.  

     Otra fuente a la que recurre el diario Olé en sus notas acerca de la violencia en el fútbol son los 

actores pertenecientes al ámbito de la política. Asimismo, Gomis sostiene que “el sistema político 

está muy interesado en aparecer (…) como extremadamente capacitado para plantear correctamente 

los problemas y resolverlos con eficacia” (1991:72), de manera que suministran hechos para mostrar 

ya sea que la situación marcha bien o mal. A modo de ejemplo con respecto al Rojo, se puede citar la 

determinación tomada por el ministerio de Seguridad de la Nación que “decidió que cada vez que 

Independiente juegue en terreno porteño – Ciudad Autónoma de Buenos Aires -, los líderes de su 

barra no ingresarán a los estadios” (Olé, 5 de mayo de 2012), así como también las reuniones que 

mantuvo Javier Cantero con distintos funcionarios para conversar la problemática y de quienes recibió 

respaldo en su lucha contra la barrabrava, lo que queda ilustrado en la nota “Me dio su apoyo el 

gobierno” (Olé, 9 de mayo de 2012) que informa del encuentro que tuvo el presidente del Rojo con 

Ricardo Casal, ministro de Seguridad Bonaerense, y Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete del 

Gobierno.  
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    Diario Olé - 5 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 50. 

 

      Por el lado de Boca, aparece el hecho de que “(…) la Unidad de Coordinación para la Prevención 

de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos (Ucpevef) le mandó una nota a Boca insistiendo en que 

pidiera el derecho de admisión, para que la Policía le impidiera a Martín el ingreso” (Olé, 18 de 

mayo de 2012) a la cancha del Xeneixe. Estas ejemplificaciones ratifican la afirmación de Gomis 

acerca de que “el sistema político no solo suministra hechos que son noticia, sino que es una 

organización para producir noticias” (1991:73). Otra característica de los agentes de la política en 

tanto fuente la menciona Miguel Alsina (1996), quien postula que otra de las formas en que se 

manifiesta en los medios es a través  de sus propios comunicados, como lo hizo el Coprosede con una 

serie de requisitos que estableció para los hinchas de Independiente que viajen a Bahía Blanca a ver 

a su equipo jugar contra Olimpo. Tal es así que “a raíz de los episodios de violencia que viene 

sufriendo el club, el Coprosede envió un comunicado anunciando que no se venderán entradas de 

invitados y que los socios que hayan adquirido sus tickets deberán presentarse en el estadio con su 

DNI y el carnet” (Olé, 19 de mayo de 2012).  

     Por último, cabe señalar que Olé también toma como fuente a otros medios de comunicación, a 

partir de declaraciones hechas a ellos por parte de distintos protagonistas vinculados con la violencia 

en el fútbol argentino. Como ejemplo en el caso de Boca, se puede volver a citar el testimonio 

brindado por Rafael Di Zeo a Radio 9, y reproducido por el diario, acerca de su condena a prisión por 

unos pocos días – cuando aseguró: “’Yo no hice nada malo (…)’” (Olé, 21 de abril de 2012) -, 

mientras que por el lado de Independiente se destacan tanto las frases dichas por el vicepresidente 

primero del club, Rubén Vázquez, quien “en diálogo con Los Más Grandes por AM 770” (Olé, 5 de 
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mayo de 2012)77 habló de la barra, se refirió al episodio de las amenazas a Cantero en su despacho y 

dejó en claro la postura dirigencial a seguir en torno a los bravos, a los que relacionó con la comisión 

directiva anterior, como las declaraciones emitidas “en el programa radial La Visera” (Olé, 22 de 

mayo de 2012)  por el vicepresidente segundo, Claudio Keblaitis78, sobre su idea original de renunciar 

a su cargo ante la amenaza de muerte que recibió por carta de parte de los barrabravas: “’Mis hijas 

me lo pidieron llorando. No te dan ganas de seguir así. Estoy destruido (…)’” (Olé, 22 de mayo de 

2012), fueron sus palabras de desahogo.  

     Estas ejemplificaciones permiten ilustrar, tal como sostiene Miguel Alsina (1996), no solo que la 

información circula entre los medios, sino también que de manera reiterada cada uno de ellos cita al 

otro en calidad de fuente, lo que genera tanto “(…) una autolegitimación del sistema informativo 

como fuente principal en la construcción del discurso periodístico” (1996:120) como una 

determinada homogeneidad en los acontecimientos que son publicados y su consecuente ampliación 

o reproducción en los distintos medios. 

     Una vez analizadas las fuentes a las que echa mano el diario deportivo Olé para abordar la 

problemática de la violencia en el fútbol argentino, se va a hacer foco a continuación en la perspectiva 

ideológica que adopta el matutino en relación con la misma. 

 

Postura ideológica respecto a la violencia y los violentos 

 

     Según Eliseo Verón “todo fenómeno social puede leerse en relación con lo ideológico (…)” 

(1984:14), y en ese sentido el diario deportivo Olé aborda tanto la violencia en el fútbol argentino 

como a los barrabravas bajo una determinada perspectiva ideológica que será analizada en el presente 

apartado. En principio, cabe afirmar que el periódico no solo da a conocer noticias y hechos acerca 

de la problemática, sino que también transmite opiniones formuladas por sus periodistas al respecto, 

de manera que se cumple el postulado general de Martini y Luchessi (2004), quienes sostienen que 

la prensa gráfica moderna contiene tanto información como juicios de valor. “La sola presencia 

intimida. (…) Si un barrabrava no es bienvenido y, de todas formas, decide entrar por la fuerza a un 

                                                           
77 Ver Anexo Periodístico – Imagen 51 
78 Además de la declaración mencionada, en la nota “Mis hijas me lo pidieron llorando” Olé difundió otras del dirigente 
de Independiente, como la afirmación de que “’en principio, voy a tomarme licencia por 30 días’” (Olé, 22 de mayo de 
2012), lo que deja en claro que dio marcha atrás con su pensamiento original de dar un paso al costado en su rol dentro 
del club,  ya que “el presidente Javier Cantero y el gerente Alejandro Ygnazzi lo convencieron para que se tomara un 
tiempo y analizara bien la situación” (Olé, 22 de mayo de 2012). 
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lugar (…) y además cierra la puerta con llave, genera miedo” (Olé, 4 de mayo de 2012), fueron las 

palabras con las que el matutino reflexionó en la nota Solo acerca de intimidación sufrida por el 

presidente de Independiente, Javier Cantero, en su despacho de parte de los líderes de la barra. 

Además, con respecto al respaldo de Julio Grondona, máxima autoridad de AFA, hacia el mandamás 

del Rojo Olé expresó en la misma nota el deseo de “que el apoyo se perciba más que en palabras” 

(Olé, 4 de mayo de 2012).  

 

    Diario Olé - 4 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 52. 

 

     Por el lado de Boca, ante la pena recibida por Mauro Martín de cinco días de prisión por haber 

amenazado a Di Zeo mediante una seña que le iba a cortar el cuello y su intención de donar tres mil 

pesos a una entidad de bien social para tratar de evitar la cárcel, el medio gráfico infirió que “el fiscal 

no aceptó sabiendo que aunque sean pocos días, el mensaje para la sociedad es claro: los barras 

deben ir presos” (Olé, 15 de mayo de 2012). Sin embargo, el jefe de los bravos no cumplió con su 

condena porque por falta de luz y agua la Cárcel de Contraventores de la Ciudad no podía albergar 

detenidos, situación con respecto a la que el diario comentó: “Parece risa, pero amigos, esto es la 

Argentina” (Olé, 15 de mayo de 2012). Estos ejemplos muestran, en primer lugar,  que una de las 

operaciones principales del trabajo periodístico consiste en realizar valoraciones e interpretaciones, 

tal como afirma Miguel Alsina (1989), y en segunda instancia que información y opinión conviven 

dentro de una misma nota, aunque también  en varias ocasiones el diario informa en una y en otra 

distinta, bautizada con el nombre de Yo Digo, emite opiniones y puntos de vista de un determinado 

periodista de la redacción. “Los hinchas de Independiente le dijeron basta a los violentos hace rato. 

(…) lucharán, contra viento y marea, para erradicar del club a estos personajes nefastos que tanto 

daño le hacen al fútbol y a la sociedad en general. (…) el hincha de Independiente, el genuino, el que 
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quiere al club, no come vidrio: no los quiere más. Por eso caminarán con Cantero (…) a la par y no 

lo dejarán solo (…)” (Olé, 4 de mayo de 2012), redactó la periodista Débora D’Amato en una 

columna titulada Tiene la banca de la gente para expresar su opinión y análisis en relación con la 

problemática, de manera que ejecutó lo que Miguel Alsina define como la función originaria del 

profesional de los medios en tanto “interprete autónomo de los acontecimientos”79 (1989:155).  

 

    Diario Olé - 4 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 53. 

 

    Otro ejemplo al respecto son las columnas llamadas De Frente, en las que los periodistas también 

opinan y dan su parecer sobre un determinado hecho o situación. Asimismo, Juan Becerra escribió 

una titulada No hay que dramatizar…, en la que dio a conocer su postura en relación con el incidente 

ocurrido entre jugadores de Boca y simpatizantes de Tigre: “No hay que dramatizar, chicas. Este 

mensaje va sobre todo para los jugadores que reaccionaron contra los hinchas de Tigre. ¿Qué 

desastre no habría que esperar de los barras si los jugadores hacen estas idioteces? Terminemos con 

el cuento de las mil pulsaciones en caliente” (Olé, 16 de abril de 2012), sentenció.  

                                                           
79 De acuerdo con el autor, esta función es propia del modelo del advocate – emergente en la década del ’60 – a través 
del que “el comunicador deja de ser un individuo aséptico y se empieza a destacar la intencionalidad de su actividad 
comunicativa” (1989:152), ya que su deber pasa a ser tomar partido y comprometerse socialmente. De manera que 
Alsina sostiene que “(…) no solo se plantea la falta de objetividad de la información periodística, sino que incluso se 
plantea que la misma objetividad es un obstáculo para la comunicación (…)” (1989:155). 
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        Diario Olé - 16 de abril de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 54. 

 

    Cabe señalar que cuando el periódico utiliza notas separadas para brindar datos en una y formular 

juicios de valor en otra está respetando el Código Deontológico80 de la profesión periodística que 

describe Quim Gil (1999), algo que no sucede en los momentos en que el medio gráfico los incluye 

dentro de una sola. De acuerdo con el Código, los periodistas no deben mezclar información y 

opinión, aunque en la práctica esto no resulta claro, ya que son ellos mismos los que “representan ‘el 

cauce de información’ hacia la ciudadanía” (1999:11), de manera que “si mezclan información 

objetiva con información subjetiva están condicionando la veracidad de la información y, por tanto, 

están limitando la libertad de los ciudadanos” (1999:11).  

     Otra característica importante de la postura ideológica del matutino tiene que ver con que, por un 

lado, crea una imagen negativa sobre los barrabravas con frases tales como “el juicio por asociación 

ilícita que enfrenta Rafael Di Zeo y otros 14 barras” (Olé, 21 de abril de 2012), “(…) contra Rafaela, 

cuando se produjeron incidentes y amenazas entre su facción – la de Mauro Martín – y la de Rafael 

Di Zeo” (Olé, 18 de mayo de 2012), “Cantero se les plantó a los violentos (…), aunque se trata de 

gente peligrosa, incluso con prontuario81 (…)” (Olé, 4 de mayo de 2012). Mientras que, por otra 

parte y al mismo tiempo, legitima en cierta forma a los barras brindándoles espacios en sus páginas, 

                                                           
80 Quim Gil agrega que esta legislación “deja en claro que la libertad de expresión y la libertad de información no deben 
confundirse” (1999:11), y que la información y la opinión se encuentran separadas de forma evidente en los libros de 
estilo de cualquier medio.  
81 Para más información acerca del prontuario delictivo de los barras de Independiente, leer la viñeta Tienen causas 
judiciales por doquier, publicada en la edición del 4 de mayo de 2012 debajo de la nota Ningunos bebitos.  
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ya sea desde el punto de vista verbal – dando a conocer sus comportamientos, actividades y opiniones 

- o visual – es decir, fotografías o imágenes de ellos-. En ese sentido, de acuerdo con Diego Bever, 

“Se hace que hablen pero para que encubiertamente la gente los conozca, para que sepa que es un 

problema social y que tiene que ser tratado (…), pero no es para darle relevancia o fama. Se saca 

un barra encubiertamente para tratar de que se pelee contra eso” (entrevista – 14 de marzo de 2014). 

Y además explica que el matutino “trata de informar lo mejor posible a la gente para que sepan 

quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Por ejemplo, la nota 

Ningunos bebitos (Olé, 4 de mayo de 2012) muestra en una fotografía a los miembros más 

importantes de la barra del Rojo y los individualiza a  través de un número para informar a los lectores 

quién es cada uno, a qué se dedica y cuál es su rol dentro de la barrabrava.  

 

         Diario Olé - 4 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 55. 

 

     Sin embargo, Olé no solo le da legitimidad a los barrabravas publicando lo que ellos hacen, sino 

también lo que ellos dicen: cuáles son sus declaraciones con relación a un determinado tema, qué 

piensan y qué perspectiva tienen acerca de una cuestión particular, cuál es su propia versión de los 

hechos. Una nota que ilustra lo recién mencionado es la titulada Yo te los Julio…, que es interesante 

volverla a citar para analizar de qué manera Olé les brindó a los barras espacio para que tengan la 

posibilidad de dar a conocer a través de un medio de comunicación sus declaraciones y opiniones 

sobre los conflictos que mantenían con la dirigencia de turno. Tal es así que  reprodujo los dichos de 

Hernán Palavecino, presente en calidad de vocero de los barrabravas, quien señaló: “’La hinchada 

no hizo la amenaza de bomba al colegio. (…) Tampoco haremos lío contra All Boys. Solo queremos 

las banderas, la plata para entrar y viajar la juntamos nosotros’” (Olé, 12 de mayo de 2012). Cabe 
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agregar que en la misma nota se divulgó la foto de  este personaje junto a Grondona en la Copa del 

Mundo 2010 disputada en Sudáfrica.  

     Si se hace referencia a la barrabrava de Boca, un ejemplo es la ya mencionada con anterioridad 

declaración radial de Di Zeo emitida cuando se le abrió una causa por incitar a la violencia en un 

encuentro de fútbol – ver Semana a la sombra (Olé, 21 de abril de 2012) -, además de lo que les pasó 

a los barras en ocasión de un partido que su equipo disputó en Chile: la policía de aquel país los retuvo 

un largo rato y recién pudieron ingresar al estadio para el segundo tiempo, salvo Mauro Martín “que 

eligió quedarse a unos 30 kilómetros cuando supo que no podían portar trapos largos (…) ni 

bombos” (Olé, 10 de mayo de 2012), episodio relatado en el artículo La barra llegó tarde y sin jefe82 

. Al mismo tiempo, el tratamiento que hace el medio deportivo sobre la barra Xeneixe  también les 

ofrece espacio desde el punto de vista visual ya que, por citar un caso, en la nota La Doce del 

banquillo (Olé, 2 de mayo de 2012) difundió la foto de cada uno de los bravos más importantes en 

pugna dentro de la interna y explicó cuáles son las causas judiciales que enfrentaban y cómo estaba 

su situación en Tribunales: 

 

         Diario Olé - 2 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 56. 

 

     Para sintetizar lo expuesto en las líneas anteriores, queda claro que Olé asume una postura 

ideológica contradictoria y paradójica – reflejada en el armado de sus notas – con respecto a la 

violencia en el fútbol argentino y a los barrabravas. Por un lado, habla mal de estas temáticas, pero 

por el otro brinda espacio para informar lo que hacen y dicen; expresa repudio, pero al mismo tiempo 

                                                           
82 El suceso se dio en el marco de un partido por Copa Libertadores en el que se enfrentaron el equipo local, Unión 
Española de Chile, contra Boca, y según la nota “los carabineros a cargo del operativo de seguridad retuvieron a la barra 
a su ingreso a la ciudad y demoraron su llegada al estadio. Hicieron que los micros dieran varias vueltas, fuertemente 
custodiados, y recién dejaron que ingresaran en el ST – segundo tiempo –“(Olé, 10 de mayo de 2012), excepto Mauro 
Martín que decidió permanecer a unos kilómetros de distancia de la cancha.  
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legitima y otorga reconocimiento; da a conocer las acciones violentas de estos personajes, aunque 

también sus declaraciones en defensa de alguna acusación. Imagen negativa y legitimación. Si se 

afirma que el diario construye una imagen negativa, es necesario señalar que la misma tiene su 

correlato en el imaginario social que desde su editorial quiere fomentar y afirmar en los lectores: Que 

los barrabravas perjudican al espectáculo deportivo en particular y a la sociedad en general, que tienen 

que ser erradicados del ambiente del fútbol, que deben ir presos, entre las interpretaciones más 

relevantes. “Ojalá la Justicia haga su parte y termine con todos ellos al mismo tiempo” (Olé, 5 de 

mayo de 2012), fue el deseo manifestado por el medio gráfico con respecto a los principales barras 

de Boca; con respecto a la intención del mandamás del Rojo de desterrar a los barrabravas de su club, 

el periodista Leonardo Farinella, en representación de la editorial del matutino, coincidió con esta 

postura: “Hombres de Olé bajo el brazo, nos ponemos la camiseta de Aguante Cantero” (Olé, 23 de 

mayo de 2012), afirmó en la columna de su autoría Todos los días un desafío ya citada con 

anterioridad.  

     De esta manera, se constata lo que plantean Martini y Luchessi al sostener que las noticias 

“aportan a la formación de la opinión pública, consolidan los imaginarios sociales (…)” (2004:63), 

y la definición que propone Miguel Alsina acerca de la profesionalidad periodística83 en tanto 

“aquella actividad especializada en la construcción de la realidad social que se presenta como una 

objetivización de segundo grado (de rutinas cognitivas, de esquemas interpretativos y de 

significados), es decir como una ulterior construcción de la realidad que se suma a otras 

construcciones de realidad, integrándola y generalizándola en razón de una referencialidad pública 

y colectiva” (1989:162).  

     En conclusión, Olé habla de los barras – de lo que hacen – pero también habla de lo que dicen los 

barras - sobre aquello que hacen, piensan u opinan -, y en ese sentido respeta las normas éticas84 de 

Imparcialidad y Exactitud que John Pavlik adjudica a la prensa. Imparcialidad porque, pese a adoptar 

una postura editorial de repudio hacia la violencia en el fútbol, intenta llevar adelante una cobertura 

equilibrada que brinde espacio de expresión a todas las partes involucradas – lo que se denomina 

                                                           
83 Esta definición la toma de un autor de apellido Grossi, de quien rescata otros planteos importantes tales como el 
hecho de que la construcción de la realidad informativa se logra tanto mediante una vinculación entre aquel que la 
genera y el que la consume y reconoce, como producto de otras construcciones que se encuentran en un nivel primario 
de la experiencia social. En consecuencia, “la especificidad de la construcción social de la realidad de los media está en 
el (…) reconstruir en función de la dimensión pública y colectiva de la información de masas de una determinada realidad 
que se presenta ya objetiva, definida y construida de modo individual privado y colectivo” (1989:163), de manera que la 
profesionalidad periodística implica que “los mass media recogen unas construcciones sociales establecidas (…) y ante 
los acontecimientos, que son realidades socialmente construidas, los recategorizan por medio de unos especialistas de 
la creación del saber social que son los periodistas” (1989:164). 
84 Según Pavlik, las dos normas mencionadas más una tercera denominada Objetividad “(…) definen cómo una prensa 
ética, digital o no, debe actuar en su búsqueda de la verdad” (2005:158) y, desde el punto de vista del periodismo 
americano, son esenciales para la realización de una prensa responsable.  
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vulgarmente como dar a conocer “las dos campanas” con respecto a una cuestión -, es decir, tanto a 

los actores sociales que contribuyen y fomentan la problemática – por ejemplo, los propios 

barrabravas - como a aquellos agentes tratan de combatirla y resolverla – el presidente Javier Cantero, 

entre otros - , cuyas relaciones serán materia de análisis en el próximo apartado. Exactitud en el 

sentido que intenta abordar el tema de la forma más completa posible, con la exposición de todas las 

noticias e informaciones que vayan surgiendo al respecto, ya sean protagonizadas por quienes 

alimentan la violencia en el fútbol o por aquellos que la enfrentan.  

     Para finalizar el presente apartado, cabe destacar que  el matutino no prevé una posible resolución 

de los hechos violentos que tienen lugar en el fútbol argentino, algo ratificado por Diego Bever para 

quien la postura del diario en cuanto a violencia en el fútbol y los barras “es pesimista en cuanto al 

futuro” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Para ejemplificar esta afirmación se puede hacer 

referencia a la frase de la nota “Claudicar ante los malandras sería avalarlos”, en la que el diario 

informaba la amenaza de muerte que recibió a través de una carta el vicepresidente del Rojo, Claudio 

Keblaitis, y donde se redactó: “Independiente dio el puntapié contra los violentos. Javier Cantero 

emprendió una lucha desigual y la batalla se está haciendo cuesta arriba” (Olé, 19 de mayo de 

2012). Además, otra noticia que sirve para ilustrar la perspectiva negativa y desfavorable que tiene el 

medio deportivo es la que publicó bajo el título Pintó bondi, que ya fue citada en el capítulo II del 

presente trabajo y que aludía a la decisión de cesar servicios por parte de la UTA cada vez que Colón 

y Unión jueguen de local. Con respecto a esta problemática, Olé sostuvo que “los colectiveros, los 

hinchas comunes que no tienen otra posibilidad de trasladarse para ver a su equipo y el resto de la 

sociedad ajena al fútbol necesitan una rápida solución a este problema generado por algunos 

inadaptados. Algo que parece tan simple pero que en la Argentina, suena a un imposible” (Olé, 25 

de abril de 2012). 

     El siguiente apartado abordará las relaciones existentes entre los distintos actores que participan 

de estas narrativas.  

 

Análisis de los vínculos entre los actores involucrados en el fenómeno según Olé 

 

     En el presente apartado, se va a abordar la vinculación existente entre los distintos agentes sociales 

que intervienen en la violencia del fútbol argentino, y para hacerlo se tomará como referencia la 

cobertura de Olé a lo largo de abril y mayo de 2012 sobre los casos de Independiente y Boca.  
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     De acuerdo al corpus de notas analizado con respecto al Rojo, la relación entre su presidente, Javier 

Cantero, y la barrabrava resulta tensa. Tal como se pudo observar en el seguimiento periodístico que 

le brindó el diario, la antes mencionada metáfora del Guardaespaldas se da a medias, ya que si bien 

es cierto que no apoyan ni amparan a los bravos, lo que se ve a las claras en la nota ¿Les sacan la 

roja?85 con la decisión de la dirigencia de tratar en asamblea “la expulsión de los tres líderes de la 

barra” (Olé, 31 de mayo de 2012), de todos modos se encuentran sometidos a ellos, algo que se 

evidencia en las declaraciones periodísticas que brindó el vicepresidente segundo, Claudio Keblaitis, 

luego de recibir la amenaza de muerte: “’Tengo dos hijas que están en riesgo, preocupadas. 

Cambiamos nuestro ritmo de vida por culpa de estos personajes que se mueven con total impunidad’” 

(Olé, 19 de mayo de 2012), contó. Estas palabras confirman lo que sostiene Diego Bever acerca de 

que los directivos son “rehenes de lo que pasa” (entrevista – 14 de marzo de 2014) y muchas veces 

son “víctimas (…) por temor a las posteriores represalias, de que después se la agarren con la 

familia, y esas cosas” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Pero, tal como se señaló en el Capítulo II, 

los dirigentes también culpabilizan a la policía por los hechos de violencia en el fútbol. Tal es así que, 

por ejemplo, según se informó en la nota Noprosede, en ocasión de un partido  frente a Arsenal para 

el que la dirigencia había hecho efectivo el derecho de admisión para los principales cabecillas de la 

barra, varios de los muchachos aparecieron en las adyacencias del estadio y arrojaron piedras para las 

tribunas mientras se jugaba el encuentro, y Loquillo Rodríguez – capo segundo de los bravos – violó 

los controles y pudo ingresar a presenciar el espectáculo, por lo que Cantero acusó al accionar de los 

organismos policiales al declarar que imaginaba “’ (…) que iba a ocurrir lo que pasó. Si la policía 

trabaja bien, no va a pasar nada’” (Olé, 6 de mayo de 2012).  

                                                           
85 Según el artículo, los barrabravas que la comisión directiva tiene en la mira son aquellos que “irrumpieron en el 
despacho del presidente” (Olé, 31 de mayo de 2012), y para solicitar su expulsión en Asamblea “se ampararía en un 
artículo del Estatuto del club que habla sobre problemas de conducta” (Olé, 31 de mayo de 2012).  
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         Diario Olé - 6 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 57A. 

     Estos incidentes, descriptos y ampliados en la columna Un operativo que dio risa (Olé, 6 de mayo 

de 2012) escrita por Gustavo Grabia, demuestran que las fuerzas policiales también son ineficientes 

a la hora de llevar adelante los operativos, que resultan tener irregularidades y fallas, y que las puertas 

de los estadios son uno de “los sitios estratégicos que las barras defienden y por los que se enfrentan 

con la policía”, tal como se sostuvo en la segunda parte. 

 

              Diario Olé - 6 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 57B. 

     Además, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo II, otra de las zonas que los barras defienden y 

por los cuales se enfrentan con los organismos de seguridad son las tribunas, y eso fue lo que ocurrió 

cuando al periodista español, Jon Sistiaga, y a su compañero los agredieron y robaron “’aunque 
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estaba custodiado por dos oficiales’”86 (Olé, 18 de abril de 2012), según relató a Olé el camarógrafo, 

Hernán Zin, quien además contó que ante la situación de peligro y en un claro gesto de sentirse 

amenazado el sargento de apellido Vichi le confesó: “’Pensé que no salíamos vivos’” (Olé, 18 de 

abril de 2012). Por otro lado, tal como fue descripta en la segunda parte, la Justicia argentina se 

caracteriza por ser lenta, defectuosa a la hora de aplicar sanciones, y por tener complicaciones para 

hallar culpables a distintos delitos y en diferentes causas, lo que la termina convirtiendo en cómplice 

de los barras. En ese sentido, Olé explicó a lo largo de su cobertura las causas judiciales que afrontan 

los barrabravas de Independiente, de manera que “el juzgado 4 investiga al capo de la barra y al ex 

presidente Comparada por coacción y asociación ilícita” (Olé, 4 de mayo de 2012), lo que demuestra 

la lentitud del Poder Judicial si se tiene en cuenta que la gestión de Cantero comenzó a fines de 2011, 

y “la Justicia de Avellaneda tiene dos denuncias: por agresión a hinchas y por contratar a la barra 

como seguridad privada” (Olé, 4 de mayo de 2012), que de acuerdo con el diario son “Dos causas 

que no se mueven” (Olé, 4 de mayo de 2012). En el capítulo II, se sostenía que “la Justicia equipara 

al barrabrava con una figura voladora, una especie de OVNI”, algo que se pone de manifiesto en la 

columna de Olé titulada “Los dueños del terror” (Olé, 4 de mayo de 2012), con el recurso de amparo 

que favorece a Pablo Bebote Álvarez para que el matutino no lo pueda mostrar ni nombrar, y con el 

fallo del juez Horacio Liberti a su favor. En cuanto a la AFA, debería tomar cartas en el asunto y 

asumir un papel activo con respecto a la violencia en el fútbol argentino y a los barrabravas, tal como 

se sostuvo con anterioridad en esta investigación, algo que critica y reclama Olé por ejemplo cuando 

informó que Cantero se reunió y recibió el respaldo de Julio Grondona, presidente de AFA, luego de 

haber sufrido el altercado con los líderes de la barra en su despacho, aunque manifestó el deseo de 

que “ojalá que el apoyo se perciba más que en palabras” (Olé, 4 de mayo de 2012), citado con 

anterioridad. Además, “(…) Grondona apoyó a Cantero. El mismo Grondona en cuya AFA no se 

recibe a familiares de víctimas pero si a barras” (Olé, 4 de mayo de 2012), afirmó en su columna de 

opinión el periodista Gustavo Grabia. Una situación que permite dudar acerca de cuál es el rol que 

desempeña la entidad en relación con la problemática y si tiene o no verdadera voluntad de 

combatirla, además de exponer una contradicción entre lo que dice y lo que hace, entre las palabras 

y los hechos, algo que también se puso en evidencia días después del enfrentamiento verbal que 

mantuvo el mandamás de Independiente con los barras con la presencia de Hernán Palavecino en la 

rueda de prensa del descargo de la barrabrava, es decir, un personaje que “viajó al Mundial 2010 con 

la barra Roja y que en ese marco participó de una conferencia de prensa de la Selección y posó 

abrazado y sonriente con Julio Grondona” (Olé, 12 de mayo de 2012), según detalló el matutino en 

                                                           
86 De acuerdo con la nota “Fue un infierno”, tanto el periodista como el camarógrafo estaban acompañados por 
efectivos policiales, ya que sabían “lo que podía ocurrir ante la negativa a pagarles a los violentos por estar allí” (Olé, 18 
de abril de 2012).  
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la nota Yo te los Julio….En referencia al Estado, tal como se sostuvo en el segundo capítulo, se trata 

de un actor que lleva adelante iniciativas eventuales o casuales, efectúa acciones que no solucionan 

el fondo de la problemática, establece medidas de urgencia y hace hincapié en reforzar las 

disposiciones de seguridad, con resultados que lejos están de resolver la cuestión. A lo largo de la 

cobertura que llevó a cabo Olé de las noticias que se fueron suscitando acerca del caso de 

Independiente, se pueden mencionar varias pruebas de esta manera de actuar del Estado, como la 

determinación del ministerio de Seguridad de la Nación mencionada antes y consistente en que a los 

líderes de la barra de Independiente se les iba a prohibir ingresar a los estadios de Capital Federal 

mediante la aplicación del derecho de admisión; la supuesta promesa hecha a Cantero por parte de 

las autoridades del gobierno nacional para extender a todo el país el derecho de admisión a los barras 

del Rojo, mencionada en la nota “Me dio su apoyo el gobierno” (Olé, 9 de mayo de 2012); y algunas 

medidas circunstanciales tomadas por el Coprosede, como el adelantamiento del horario de un partido 

para evitar que se juegue de noche, informado en la nota “No sé si Cantero va a poder solo”87 (Olé, 

8 de mayo de 2012)-, y el comunicado mencionado con anterioridad que establecía un conjunto de 

requisitos para todos los hinchas de Independiente que viajen a Bahía Blanca. 

 

              Diario Olé - 9 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 58. 

 

     Por último, según lo explicado en el Capítulo II, el Estado también presenta fallas y carece de 

previsión a la hora de hacer frente a la problemática, lo que quedó evidenciado en la nota “Influyó la 

                                                           
87 La determinación del Coprosede fue en respuesta a la ya mencionada amenaza que escribió Bebote Álvarez en su 
cuenta de Facebook. Tal es así que el encuentro, frente a All Boys, “estaba pautado para el sábado a las 20.20, pero 
desde el Coprosede pidieron que se adelante a las 16.30 para evitar que comience de noche (…). Incluso, dicho organismo 
estaría analizando la chance de que el partido se juegue sin público (…)” (Olé, 8 de mayo de 2012), informó el diario.  
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falta de apoyo del Coprosede”88 que informaba que, en ocasión de aquel partido frente a Olimpo en 

Bahía Blanca, los barras que viajaron tomaron la misma ruta y fueron al mismo campamento que los 

demás hinchas, de manera que se produjeron momentos de tensión. Entonces, el vicepresidente 

segundo del Rojo, Claudio Keblaitis, quien había recibido el compromiso del Coprosede para desviar 

a los bravos y así evitar el cruce, utilizó la palabra “’negligencia’” (Olé, 23 de mayo de 2012) para 

referirse al accionar de dicho organismo. Para finalizar, si se hace referencia al plantel de 

Independiente, el análisis de la cobertura que realizó del caso permite observar que sus jugadores no 

solo son empleados del club, sino que también lo son de los barrabravas, en el sentido de que se 

encuentran a la merced de sus actos. Muestra de esto fue la presencia de  efectivos policiales para 

custodiarlos en uno de los entrenamientos ante posibles aprietes y/o ataques por parte de los barras, 

además de la opinión del futbolista Facundo Parra, quien declaró que a estos personajes no es 

conveniente “’ (…) denunciarlos ni hacer nada porque es lo mismo. Se los llevan y al otro día 

vuelven. Y encima, te generás un problema’” (Olé, 8 de mayo de 2012), ambos hechos informados 

en la nota “No sé si Cantero va a poder solo” (Olé, 8 de mayo de 2012). Asimismo, la referencia al 

conjunto sin señalar a nadie en particular cuando el delantero indicó que “’Será muy difícil 

erradicarlos, su presencia es casi cultural. Hay que tratar de evitarlos y no tenerlos en cuenta’ (…)” 

(Olé, 8 de mayo de 2012) es un ejemplo que da cuenta que los jugadores, si bien conocen a los barras, 

no los reconocen ni mencionan públicamente, aspecto señalado en la segunda parte de este trabajo. 

Sobre esta cuestión, Diego Bever señala que, al igual que los dirigentes, los futbolistas aparecen como 

“rehenes de las barras, porque si vos estás en contra lamentablemente tarde o temprano lo vas a 

sufrir, ya sea alguna apretada o te amenazan, entonces es complicado, son rehenes del sistema y 

lamentablemente tienen que convivir con eso todos los días” (entrevista – 14 de marzo de 2014). 

 

                                                           
88 Keblaitis no solo habló de “’negligencia’” (Olé, 23 de mayo de 2012)  sino también de “’falta de conexión policial’” 
(Olé, 23 de mayo de 2012)  acerca de lo sucedido. Asimismo, en el encuentro entre los barras y los demás hinchas que 
viajaron a Bahía Blanca “hubo amenazas, robos, conato de agresión y un miedo generalizado (…)” (Olé, 23 de mayo de 
2012). 
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             Diario Olé - 8 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 59. 

 

     Si se analiza la cobertura periodística que realizó Olé del caso Boca, su dirigencia se presenta 

como un actor cómplice de la barrabrava, en tanto contribuye y ampara su accionar, como sucedió 

cuando se negó a hacer uso del derecho de admisión y entonces Mauro Martín pudo volver a las 

tribunas luego de haber cumplido su condena por amenazar a Rafael Di Zeo, situación abordada con 

anterioridad. 

 

Diario Olé - 18 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 60. 
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Además,  la multa que recibió por su responsabilidad probada en cuanto a la utilización por parte de 

los barras de distintos elementos de cotillón para cargar a River , lo que se entendió como “un acto 

de provocación a la parcialidad visitante por lo que se le inició al club una causa por omisión de 

recaudos de seguridad por dejar entrar elementos que incitaban a la violencia” (Olé, 31 de mayo de 

2012), así como también se culpabilizó a los dirigentes por los incidentes que protagonizaron las 

bandas lideradas por Martín, por un lado, y Di Zeo, por el otro, aquella jornada en que se ubicaron en 

tribunas diferentes. De esta manera, según el corpus de notas que abordan la situación de Boca, queda 

en evidencia que la comisión directiva del club mantiene un vínculo claro con la barrabrava. 

Asimismo, el hecho de que los bravos hayan podido ingresar al estadio y desplegar en la tribuna los 

objetos para burlarse de River, y que en aquel partido de fines de 2011 “1.030 barras de las facciones 

de Rafael Di Zeo y Mauro Martín ingresaron saltando los molinetes para provocarse mutuamente 

(…)” (Olé, 31 de mayo de 2012) sin que haya ningún tipo de intervención ni control policial, denota 

las ya mencionadas anomalías y defectos que suelen tener los operativos implantados en las canchas. 

Entonces, tanto el caso de Boca como el de Independiente demuestran que “la policía es más 

cómplice” (entrevista – 14 de marzo de 2014), tal como afirma Diego Bever, ya que “muchas veces 

vos ves un operativo que está liberada la zona, o que de repente no había policías ahí cuando tendría 

que haber, o llegaron tarde, o mandaron menos efectivos de los que pidieron. Siempre da para 

desconfiar” (entrevista – 14 de marzo de 2014). 

     El seguimiento continuo que llevó a cabo el diario del caso Boca también sirve para mostrar que 

la Justicia se caracteriza por ser lenta, como ocurrió por ejemplo con su cobertura periodística a la 

causa abierta por el ataque a tiros al Uruguayo Richard William Laluz Fernández, ex capo de la barra 

Xeneixe, que transitó primero por el sobreseimiento a los acusados del hecho, hermanos Di Zeo y 

Tyson Ibáñez, luego por la anulación del mismo – explicado en la nota Esta barra no es cartera (Olé, 

11 de abril de 2012)-, y después por algunos movimientos mencionados en la nota Vos barra, decí 

whisky  que significaron un avance pero no una sentencia definitiva, como la declaración testimonial 

de Mauro Martín y tareas de inteligencia encomendadas a la policía que podían “comprometer a 

todos los barras” (Olé, 5 de mayo de 2012).  
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  Diario Olé - 5 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 61. 

 

   Además, el conjunto de notas de Olé sobre la situación de Boca muestra a un Poder Judicial que 

presenta defectos desde el punto de vista institucional para establecer condenas y que en varias 

ocasiones, producto de su accionar y de sus determinaciones, ha aparecido en calidad de cómplice de 

los barras. Ejemplo de esto fue la ya mencionada decisión judicial de haber sobreseído a todos los 

imputados por el ataque a balazos al Uruguayo Richard Fernández, sin tomares declaración alguna, 

una noticia que daba cuenta de la complicidad y que ratificaba la afirmación de Amílcar Romero 

acerca de que “los jueces dan tiro al aire para cerrar las causas”. Dos ejemplos que grafican 

deficiencias institucionales en la Justicia tienen que ver, por un lado, con la pena definida a cinco días 

de cárcel y seis meses sin poder concurrir a los estadios aplicada a Di Zeo por los incidentes que 

produjo con su banda en aquel partido frente a Rafaela, una condena que de acuerdo con el matutino 

tenía “una trampita” (Olé, 21 de abril de 2012), ya que la prohibición de concurrencia se contaba a 

partir del día en que empezó a regir la medida cautelar – el 3 de noviembre de 2011 – de manera que 

desde principios de mayo de 2012 ya quedó habilitado para retornar a las tribunas. Idéntica fue la 

situación de Mauro Martín descripta en la nota Ahora son trece (Olé, 18 de mayo de 2012), quien 

por haber amenazado a Rafa en ese partido recibió la misma pena que una vez sancionada ya quedaron 

cumplidos los meses de inhabilitación para ingresar a los estadios por ser retroactivos, de modo que 

ya estaba en condiciones de volver a la barra.  

    Asimismo, en este caso y también en el de Independiente la Justicia aparece descripta en las notas 

de Olé  como un actor que se define por las características que le atribuye Diego Bever: la lentitud y 

el hecho de que “se trata de hacer justicia y termina siendo injusta” (entrevista – 14 de marzo de 

2014). La no efectivización de los días de arresto al jefe de los bravos por su condena permite graficar 

lo que se sostuvo en el Capítulo II acerca de que a nivel estatal, sus instituciones y dependencias, 
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existen fallas y problemas que no contribuyen a resolver la violencia en el fútbol argentino, ya que 

Martín no fue a prisión las cinco jornadas que le correspondían porque, tal como se señaló con 

anterioridad, la Cárcel de Contraventores de la Ciudad no disponía de “luz ni agua y hasta que 

arreglen esos problemas edilicios”(Olé, 15 de mayo de 2012) no albergaba detenidos. Entonces, tanto 

en las notas que abordan esta situación como las referentes a Independiente se corrobora la afirmación 

de Diego Bever, quien sostiene que en Olé aparece una representación del Estado “como inexistente, 

inoperante, porque tiene las herramientas para erradicarlo – problema de violencia en el fútbol - y 

sin embargo no lo hace” (entrevista – 14 de marzo de 2014). Y agrega que “ni siquiera hay un plan 

y una idea” (entrevista – 14 de marzo de 2014) para tratar de solucionar el conflicto en el futuro. Por 

último, la cobertura de Olé sobre el caso Boca también permite hacer referencia a los barrabravas y 

los jugadores del club, y al respecto hay un ejemplo que da cuenta de cierta distancia entre ambos 

actores o de una falta de reconocimiento hacia los bravos por parte de los futbolistas. Tal es así que, 

según la nota titulada Es para vos, es para vos, una vez finalizado un encuentro de Copa Libertadores 

disputado en Brasil, el plantel le arrojó las camisetas que utilizó durante el partido a los hinchas que 

no eran barrabravas, quienes no pudieron quedarse con ninguna. “Los beneficiarios no fueron los 

barras, como suele suceder (…), sino la gran mayoría de hinchas comunes que coparon la parte 

inferior de la tribuna” (Olé, 24 de mayo de 2012), contó Olé.  

 

  Diario Olé - 24 de mayo de 2012. Ver anexo periodístico Imagen 62. 
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Conclusión 

 

     En los hechos de violencia en el fútbol, además de las barrabravas de los clubes deportivos, esos 

grupos mafiosos organizados y delictivos que actúan siempre con violencia y les interesa hacer 

negocios – algunos ilícitos – y que aquí fueron analizados, están involucrados otros actores sociales, 

como los dirigentes de los clubes, que por lo general protegen y financian tanto a los barras que 

terminan sometidos a ellos, además de victimizarse y delegar culpas; el Ministerio de Seguridad 

que, a través de la Policía Federal, encargada de los operativos que sirven para ordenar, suele disponer 

de actuaciones deficientes y anómalas, tiene enfrentamientos con los barrabravas y algunos de sus 

agentes participan junto a ellos de los negocios del fútbol, además de tratarse de un organismo que 

deriva la responsabilidad para el lado de la Justicia; el Poder Judicial que resulta ineficiente, injusto, 

que a veces actúa con lentitud,  es cómplice de los barras y se defiende con el argumento de que no 

posee elementos necesarios para actuar y resolver las causas; la Asociación del Fútbol Argentino,  

que no contribuye a velar por la seguridad en las canchas y presenta contradicciones entre aquello 

que comunica y lo que hace; y los jugadores de fútbol,  que conocen a los barras aunque no lo 

admitan y son rehenes de su accionar.  

     Sin embargo, también hay otro actor: el diario Olé.  Que, por un lado, adopta una postura de 

repudio hacia los acontecimientos violentos – por ejemplo cuando pregona por la No Violencia 

incluso mediante grandes títulos con la leyenda “Basta de Violencia” -, de alarma y pesimismo con 

respecto a una posible solución futura, construye una imagen negativa de los barrabravas, y reclama 

el compromiso y la intervención de las autoridades correspondientes, a través de sus crónicas e incluso 

de comentarios y reflexiones de sus redactores que rechazan por completo estos tipos de 

acontecimientos. Pero, por otra parte y al mismo tiempo, legitima a los barras – y su cultura de 

violencia - dándoles espacio en sus páginas, tanto desde el punto de vista visual – con imágenes y 

fotografías de ellos – como verbal – mediante la difusión de sus actividades, conductas, testimonios 

y opiniones -, con la salvedad de que, citando al periodista Diego Bever, no es para darles “fama” 

sino para que el destinatario los conozca y pueda entender que la violencia en el fútbol se trata de una 

problemática social.  

     Además, en sus construcciones periodísticas, el diario Olé concibe a la realidad como una rivalidad 

permanente, una especie de metáfora de “guerra” en la que se enfrentan unos y otros, nosotros contra 

ellos, fomentando así la violencia, como sucede por ejemplo cuando publica las bromas realizadas 

por los hinchas de un equipo ganador y destinadas a los simpatizantes del club perdedor de algún 
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partido importante. En definitiva, la postura del matutino en relación con el fenómeno de la violencia 

en el fútbol se halla a mitad de camino y se caracteriza por ser paradójica y tener contradicciones, 

aunque también es cierto que es equilibrada en lo que refiere a su cobertura, ya que presenta las “dos 

campanas”: la versión y acciones de aquellos que buscan – o dicen que buscan – solucionar el tema 

y las de los actores que contribuyen al mismo.  
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En el presente apartado, se encuentran en orden cronológico las crónicas periodísticas 

seleccionadas para la investigación: 
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- “La Caldera del Diablo ya lo es” (Olé, 5 de mayo de 2012). 

- “Noprosede” (Olé, 6 de mayo de 2012). 

- “Un operativo que dio risa” (Olé, 6 de mayo de 2012). 

- “Hacen Crema batida” (Olé, 6 de mayo de 2012). 

- “Todos estamos con el presidente Cantero” (Olé, 6 de mayo de 2012). 

- “Le taladraron el alma…” (Olé, 7 de mayo de 2012). 

- “’No sé si Cantero va a poder solo’” (Olé, 8 de mayo de 2012). 

- “La abogada del Diablo” (Olé, 8 de mayo de 2012). 

- “El esfuerzo Quemero” (Olé, 8 de mayo de 2012). 

- “’Jugador que le dé algo a la barra será sancionado’” (Olé, 9 de mayo de 2012). 

- “’Me dio su apoyo el gobierno’” (Olé, 9 de mayo de 2012). 

- “La barra llegó tarde y sin jefe” (Olé, 10 de mayo de 2012). 

- “Sigue el apoyo…” (Olé, 10 de mayo de 2012). 

- “¡Amenazadas!” (Olé, 10 de mayo de 2012). 

- “Buen provecho…” (Olé, 11 de mayo de 2012). 

- “Juntos ganamos” (Tapa de Olé, 12 de mayo de 2012). 



- “El Cantero del Diablo” (Olé, 12 de mayo de 2012). 

- “Con los pibes no se juega” (Olé, 12 de mayo de 2012). 

- “Un hincha del fútbol” (Olé, 12 de mayo de 2012). 

- “Esto se gana con pierna fuerte y templada…” (Olé, 12 de mayo de 2012). 

- “Yo te los Julio…” (Olé, 12 de mayo de 2012). 

- “Los Tiki Tiki” (Tapa de Olé, 13 de mayo de 2012). 

- “Ñuls saca chapa” (Tapa de Olé, 13 de mayo de 2012). 

- “El Orgullo Popular” (Olé, 13 de mayo de 2012). 

- “No hay contención” (Olé, 13 de mayo de 2012). 

- “King Kun” (Tapa de Olé, 14 de mayo de 2012). 

- “Boca tiene uno más” (Tapa de Olé, 14 de mayo de 2012). 

- “Otra mancha negra” (Olé, 14 de mayo de 2012). 

- “La vuelta de Martín” (Olé, 15 de mayo de 2012). 

- “Denuncias cruzadas…” (Olé, 15 de mayo de 2012). 

- “Cantero estuvo en el Congreso Nacional” (Olé, 16 de mayo de 2012). 

- “Drogas, armas y cosha Gloria” (Olé, 17 de mayo de 2012). 

- “’La barra creció a la par de lo que creció Vélez’” (Olé, 17 de mayo de 2012). 

- “Ahora son trece” (Olé, 18 de mayo de 2012). 

- “’Claudicar ante los malandras sería avalarlos’” (Olé, 19 de mayo de 2012). 

- “En Bahía, con DNI y carnet” (Olé, 19 de mayo de 2012). 

- “Descontrolados” (Olé, 21 de mayo de 2012). 

- “Armados para la guerra” (Olé, 21 de mayo de 2012). 

- “Abdo ve campaña en contra” (Tapa de Olé, 22 de mayo de 2012). 

- “’Mis hijas me lo pidieron llorando’” (Olé, 22 de mayo de 2012). 



- “’Cantero para todos’” (Tapa de Olé, 23 de mayo de 2012). 

- “’Cuando le apuntaron pensé que le pegaban un tiro’” (Olé, 23 de mayo de 2012). 

- “’Si te he visto no me acuerdo…’” (Olé, 23 de mayo de 2012). 

- “Todos los días un desafío” (Olé, 23 de mayo de 2012). 

- “La barra Imperial” (Olé, 23 de mayo de 2012). 

- “’Influyó la falta de apoyo del Coprosede’” (Olé, 23 de mayo de 2012). 

- “Es para vos, es para vos” (Olé, 24 de mayo de 2012). 

- “Van a media asta” (Olé, 25 de mayo de 2012). 

- “Un juramento hoy, mañana…” (Olé, 25 de mayo de 2012). 

- “Solidario” (Olé, 26 de mayo de 2012). 

- “Asesinos por naturaleza” (Olé, 27 de mayo de 2012). 

- “Rihanna, Drogbada” (Olé, 29 de mayo de 2012).  

- “¿Dos veces la misma piedra?” (Olé, 29 de mayo de 2012). 

- “Volvieron los cazafantasmas” (Olé, 31 de mayo de 2012).  

- “¿Les sacan la roja?” (Olé, 31 de mayo de 2012).  
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ENTREVISTA 

 



ENTREVISTA 

 

Reportaje realizado a Diego Bever, periodista de Olé en la secciones de Ascenso y Básquet, 

el 14 de marzo de 2014. 

 

- ¿Cómo es la rutina en la redacción en lo que respecta a la construcción de la noticia? 

- La redacción generalmente cuando uno va arranca a la mañana, directamente cubriendo algún 

entrenamiento, o quizás los días que tenés partido, venís tipo dos o tres de la tarde, vas a la 

cancha, volvés y ahí directamente como siempre, tenés tu propia computadora con acceso a 

internet como para chequear algún dato que te haya quedado colgado de la cancha. Usamos dos 

sistemas para hacer la noticia. Uno que se llama Shalok, que es un sistema que se une a otro que 

es el Incopy, que sería una especie de Word más avanzado, para que directamente se entre a 

unas maquetas que hay donde ya te diagrama las líneas que vos vas a usar para escribir la 

noticia.  

Olé tiene un estilo más cómico que otros diarios, no tan estructurado, por eso es que salen los 

títulos más agarrados de alguna broma o algo rebuscado de los apellidos de los jugadores. 

Siempre fue históricamente así, y lo bueno es que en la redacción vos como periodista tenés la 

libertad de poder ponerlo vos al título, de elegir lo que se llama foco, que es a lo que apunta 

nuestro texto.  

A la gente le gusta por donde le entras, el lado del foco de la noticia. Después tenemos lo que se 

llama corchetes, temitas, todas esas cosas que sirven para informaciones más chiquitas. Pero en 

las páginas medianamente vos no tenés un texto de menos de 50 líneas. Esta bueno porque 

según el partido que tenga más importancia o menos, vos tenés cómo explayarte respecto a lo 

que viste en la cancha, o en lo que te enteraste, o en la noticia que quieras contar. Desde ese 

lado está muy bueno porque no tenés restricciones demasiado grandes. 

- ¿A qué se refiere y qué significa para vos cuando Farinella sostiene que “Olé fue el 

primer diario de la Argentina que el periodista una vez que termina el material sacaba la 

página”? 

- Cuando dice eso es que cuando vos terminás la noticia, ya directamente sale. A través de Olé 

vos tenés una llegada  a la gente más interiorizada sobre el tema, porque vos llegas a cualquier 



lado. Cuando dice esto de “saca la página” es porque terminás, la imprimís, y cuando está 

corregida sale directamente para la planta. Entonces si vos ya la tenés en la planta, mientras más 

rápido se haga el diario, más rápido lo vas a tener en la calle, y más rápido la gente lo va a poder 

adquirir. Esto le ganó mucho las maquinas nuevas que tiene Olé comparado con otros diarios, le 

ha ganado mucho al tiempo. 

La nota la van imprimiendo por partes. Es bastante rápido el proceso. Por eso hay una sección 

que se llama Mesa de Cierre, que está integrada por dos correctores que directamente se gana el 

tiempo ahí, porque si no antes había tres pasos más. Vos mientras imprimías, tenías que pasar a 

un corrector, pasar a otro, y recién llegar a Mesa de Cierre. Ahora directamente eliminaron la 

parte de los dos correctores, ojo, igual por eso a veces por ahí sale mal, pero eso son las contras 

que tiene. Mientras llega a la planta, la planta la imprime, compaginan el diario, ya perdés una 

hora y media. Por eso hacen dos tandas de diarios. El tiempo, como en la tele, es oro. Si bien 

sale al otro día, no mucha gente sabe el trabajo que se hace la noche anterior para que salga al 

otro día.  

- ¿Cómo se maneja el tema de la pasión del periodista? más que nada porque quienes 

escriben en Olé están interiorizados en el deporte. 

- Lo que inventó Olé hace unos años fue hacer los llamados De Frente, que son los que son un 

hincha de cada club, que escribe sobre su club en opinión. Cuando vos tenés que escribir sobre 

ese club en opinión ahí en el De Frente está bueno, ahora cuando vos tenés que ser objetivo 

pasa a ser distinto el tema. Yo creo que la pasión no influye. Muchas veces te mandan no porque 

sos hincha, sino porque quizás estas en un partido en que puede haber lio o puede llegar a pasar 

algo, entonces vos como te manejas en ese club, y tenés contactos ahí, a ellos les conviene desde 

ese lado.  

 

- ¿Se sabe en la redacción de qué club es hincha cada uno? 

- Sí. Lo saben las autoridades y no hay problema con eso. Se gritan goles, el tema es que no lo 

vuelques como pasión en el diario. Se escribe como hincha del futbol. Mucha gente cuando vos 

escribís un comentario, te mandan mails porque pusiste tal o cual cosa. Yo, siempre que me 

traten con respeto, contesto. Si ya es para insultarme, directamente no le contesto. Si ganó bien 

lo voy a poner, si ganó mal también lo voy a poner. Cuando vos ves un comentario alabando 

más a un equipo que a otro, no es porque es hincha de ese, sino porque es lo que vio, lo que 



necesita el comentario para que cierre el foco de la noticia. Si vos sos hincha de un club, pedís 

el De Frente, lo evalúan y yo no creo que te digan que no. 

- O sea que generalmente se trata de escribir con objetividad… 

- Sí. Muy pocos casos hubo en que te digan “¿por qué no cambias esta parte porque es muy de 

hincha?”. En ese caso lo cambiaron y listo. El diario es bastante objetivo desde ese lado. 

- En referencia a las secciones del diario ¿En qué consiste la sección Medallero? 

Se divide en cinco premios: El Maradona, que es el mejor jugador del partido; el Chenemigo, 

que es el peor jugador de la cancha; el Gandhi, que es para algo raro de buena fe que haya 

pasado, por ejemplo hay un tipo tirado y, en vez de hacer la contra, el jugador tira afuera la 

pelota para que lo atiendan o lo ayuda; el Terminator que es algo violento que pase en el 

partido; y el Tiki-Tiki que es algo extraño pero que tenga que ver con los lujos. 

- ¿De qué trata la sección Cartas y Mails? 

- En la sección Cartas y Mails le dan mucha bola a lo que manda la gente, y se tiene en cuenta 

eso. Llegan también insultos. La gente se prende a opinar sobre cualquier tema, y eso está 

bueno, porque si vos tenés muchas cartas todos los días quiere decir que estás haciendo las 

cosas bien. Aparte de la carta principal que tiene la página arriba, con título y todo, se toma a 

cada usuario el DNI o el mail más el nombre, cosa que si después vos lo querés comprar salió tu 

nombre y tu mail en el diario, o sea como si fueses un periodista más. Después aparecen 9 frases 

más abajo en las que se le pone alguna carita decorativa, tipo caritas de WhatsApp, Facebook, 

para que también la gente pueda comprarlo y le guste eso. Lo más rescatable es que la gente se 

prende al juego de Olé, esto del ida y vuelta, y que pueda verse plasmado en un diario un tipo 

que no es periodista creo que esta bueno, porque le da opinión a la gente que no está metida en 

lo que es el diario.   

- Con respecto a la frase: “Olé toma realidad como un antagonismo constante” ¿a qué 

crees que apunta y cómo trata el enfrenamiento de equipos?  

- El diario no busca violencia ni ponerse de un lado, pero también es verdad que muchas veces 

eso vende. Cuando te llega un afiche de ese tipo, vos lo pensás dos veces, pero si vos no lo 

pones, lo va a poner el otro. Más vale ponerlo vos, que por más que se enoje la gente es la 

realidad. En el tema de la diversidad de equipos, en el enfrenamiento entre dos clásicos, muchas 

veces lo que se hace si bien hay cargadas de un lado y del otro, es darle una página a lo que es 

Boca por ejemplo, con el color de un clásico, y del otro lado una más o menos parecida a lo que 



es el visitante, River supongamos. De un lado y del otro vos tenés cómo se vivió el clásico, 

entonces no se pueden enojar ninguno de los dos. Cuando vos pegas contra un lado y contra el 

otro no, es complicado también bancarte cuando vas a la cancha que te digan algo, o que te 

manden lluvia de mails o lleguen lluvia de mails al diario.  

- ¿Qué rol y qué importancia tiene la imagen en el diario? ¿Cuál es su relación con el 

texto? ¿La imagen es puramente ilustrativa o puede suceder a veces que la imagen pese 

mucho más que el texto? 

- La idea es que la imagen tenga que ver totalmente con el texto. Si vos tenés el foco de la 

noticia más la foto, es un golazo porque vos tenés todo bajo el mismo foco. En cambio si vos 

tenés un foco sobre el gol y la foto son dos tipos disputando una pelota, me parece que no tiene 

nada que ver. Nosotros este año hicimos una nota para navidad y otra para año nuevo, en la que 

la foto fue más importante que el texto, porque trajimos 22 jugadores de la B, la C y la D y los 

paramos con un gorrito de navidad cada uno, y entonces la foto es lo más importante porque 

después el texto es contar cómo fueron llegando, cómo se chicaneó uno con el otro. Imagináte 

22 tipos y que accedan a ponerse un gorrito de navidad no es tan fácil de hacer. Después para 

año nuevo, hicimos lo mismo, pero vinieron 15 técnicos y todos con una copita de champagne. 

Y también la foto fue lo más impactante. Si vos tenés una foto que ilustre y que tenga que ver 

con el texto, vale mucho más todavía, porque si vos tenés un texto muy bien escrito, pero la foto 

no dice demasiado, te baja un poco la calidad. Lo que se busca siempre es que la foto tenga que 

ver con el título y con la nota. Si no se puede en casos extremos, no se podrá, pero generalmente 

lo mejor es que tenga que ver todo junto.  

- ¿Generalmente lo que se intenta en la nota de tapa es que tengan que ver las dos cosas, 

no?  

- Lo que pasa es que la tapa es lo que te llama a comprarlo. Entonces tiene que coincidir mucho 

más la foto con el texto, porque si vos ponés una foto que no dice nada, no sé si la gente se va a 

parar y te va a comprar el diario. Es bastante ingenioso el tema de los títulos y las fotos, porque 

ahora la fotografía es mucho más cara que antes, entonces hay pocos fotógrafos y tienen que 

contratar agencias de afuera. 

- ¿Qué características podrías mencionarme del lenguaje de Olé? 

- Es un vocabulario más coloquial, más simple de lo que se pueda decir en otro diario, en otro 

medio. A la gente se la atrapa desde el título y desde la bajada. Si vos en la bajada le ponés algo 

bueno como para que siga leyendo, va a seguir y eso está bueno, pero si vos no le ponés nada 



como para atraparlo, directamente lo que hace es dar vuelta la hoja. Por eso se usa un lenguaje 

no tan estructurado. El diario primero estuvo dirigido a gente de bajos recursos, y ahora Olé ha 

adquirido un lugar en el mercado mucho más alto, porque vos vas a cualquier clase social, 

preguntás y les gusta cómo escriben en Olé. Olé ahora ha abierto el abanico hacia otras clases 

sociales también.  

- Mas allá de lo económico ¿a qué tipo de público se dirige desde el lenguaje? 

- De 14 a 50 años de edad, pero hay mucha gente de más de 50 que lo ha adquirido como 

propio. Vos vas a la cancha y el típico viejo hincha de un club que lo conocen todos y es socio 

hace muchísimos años, te reconoce una nota y eso permite ver la diferencia de edad, y está 

bueno que el tipo se ponga a leer lo que escribiste y aparte que te entienda lo que escribiste, 

porque si bien es un lenguaje más coloquial que otros, está bueno que se llegue a diversa 

cantidad de gente y que no tenga que ver con que sos joven, viejo o lo que sea. 

- Además de ser más simple y coloquial ¿Qué otras características tiene su lenguaje?  

- Es directo, te dice las cosas directo y no con tantas vueltas. Tiene que ver con el estilo de 

periodista que sos, porque yo lo que hago casi siempre es empezar las primeras tres frases del 

texto con una idea corta que no tenga que ver directamente con el partido, porque si yo empiezo 

hablando del partido, la verdad no gusta mucho, entonces le busco la vuelta para enganchar al 

texto, enganchar al lector en el primer párrafo y tratar de que después siga leyendo. Desde ese 

lado también es directo, porque le llegás a la gente mucho más rápido. 

- ¿Se dirige solo a un público masculino? porque hoy en día las mujeres están más 

interesadas en el futbol, se está abriendo más el espectro. 

- Yo pienso que a los dos. Creo que en el deporte en general se dejó atrás eso del machismo. Las 

mujeres yo no sé si compran más el diario que los hombres ahora, porque van más a la cancha, 

aparte cada vez hay más mujeres que se dedican al periodismo, así que desde ese lado no hay 

diferencia. 

- ¿Cómo es la lectura que propone el diario? 

- No es tan estructurada, sino más distendida, más coloquial, relajada. Se trata de llegar más 

directo a la gente. 

- ¿Podríamos coincidir con que es un lenguaje divertido el que usa Olé? 



- Más que nada es para entrarle a la gente desde el lado del risueño, del lado divertido, la 

mayoría de las veces. Obvio que otras veces hay noticias más duras, tristes, y vos no podés 

ponerte a jugar con eso, como con la violencia en el fútbol por ejemplo. Pero medianamente es 

para que a la gente le cause un “mirá que ingenio que tienen estos”. 

-  ¿Cómo definirías la manera de titular del matutino? 

 - Con un título te están haciendo distenderte, porque suponéte que vos estas laburando, pasas 

con mil cosas en la cabeza y te parás a mirar el título de la tapa y te gustó, y capaz te sacó una 

sonrisa. 

- ¿Genera polémica el contenido de Olé? 

 - Muchas veces sí. 

- ¿El diario contrasta a las partes, busca la polémica? 

- Si vos tenés un informante que te dice que está pasando tal cosa, a vos no sé si te conviene 

guardártelo, sino que muchas veces lo que se hace es publicarlo sin nombre, pero vos sabes que 

la veracidad del hecho está, vos sabes que existe. La gente piensa que es todo mentira, que están 

inventando, que lo que hacen es buscar polémica, y son realmente los propios protagonistas los 

que buscan la polémica. Si vos sos jugador, y no querés que se sepa, no le vas a contar a nadie 

de un medio. En cambio, si vos querés que se sepa, lo hablás con un periodista y le decís 

“publícalo pero no pongas mi nombre”. Es así lamentablemente para los clubes, pero para la 

gente es bueno, porque si no no habría noticias. Busca un poco la polémica desde ese lado, se 

agarra de eso para tratar de vender un poco más. 

- ¿El periódico privilegia la actualidad?  

- Generalmente sí. A lo sumo alguna fecha que se conmemora, y se hace alguna nota especial 

sobre eso, pero después sí, todo actualidad. Las únicas que pueden ser notas atemporales, que no 

tienen que ver con la actualidad, son las contratapas que salen todos los días y son una nota 

aparte. Entonces lo que se trata es darle actualidad total todo el tiempo, y mismo si vos entregás 

una página y aparece una noticia nueva, es preferible avisar y hacerla de nuevo y no que salgas 

con una noticia vieja.  

- ¿Bajo qué perspectiva considera el diario al Hombre y a la Mujer?  

- El diario ya no es machista. Quizás lo que se piensa es que obviamente al ser el fútbol un 

deporte más masculino que femenino que lo que se hace es apuntar más al hombre, pero creo 



que eso se ha equiparado. Hay muchas mujeres trabajando en el diario, en la redacción habrá un 

60% de varones y un 40% de mujeres, entonces no es tanta la diferencia. Mujeres en ropa 

interior no solo forma parte de Olé, sino que sale en todos lados. Y aparte no es que Olé las va a 

buscar, sino que a través de una agencia de modelos o alguna agencia que se quiere publicitar 

ellos vienen a buscar a Olé. Por una buena suma de dinero no le van a decir que no. 

- Tomando en cuenta esas publicaciones ¿Cómo crees que concibe el diario a la mujer 

cuando publica una foto en bikini?  

- No creo que la tome como un objeto, sino como que con eso quizás pueda llegar a vender un 

poco más.  

- Con respecto a los Criterios de Noticibilidad que toma en cuenta el diario para 

considerar que un acontecimiento o un hecho es noticia ¿utiliza la Novedad? 

- Siempre se apela a lo actual. La novedad es lo que vale, y es lo que se trata de averiguar para 

hacer una nota bastante bien hecha.  

- ¿Apela a la Originalidad? 

- Sí, de originalidad tiene bastante, por el tema de los títulos, de tratar de buscarle la vuelta para 

que quede bastante bien. Por el lado también de que de una noticia chiquita, capaz se puede 

hacer algo grande, con una historia que tenga detrás o algo así.  

- ¿Recurre a las Expectativas? 

- Muy pocas veces 

- ¿Utiliza la Importancia y gravedad? 

- Sí, siempre. Yendo a la violencia, hay hechos de violencia importantes. Es difícil que un 

evento que no sea futbolístico sea tapa del diario. 

- ¿Apela a la Cercanía? 

- Siempre se prioriza lo local, lo nacional. Pero si es una noticia que excede a lo que es nacional 

también se le da importancia.  

- Con respecto al tratamiento periodístico que Olé lleva a cabo de la problemática de la 

violencia en el fútbol ¿recurre a la Novedad? 



- Tenemos a Gustavo Grabia, un periodista que se encarga de la violencia en el fútbol hace 

muchos años. A veces se comunica directamente con los barras, o va a los operativos porque lo 

quiere vivir desde cerca y quiere contar lo que pasa realmente. Entonces cada vez que hay un 

hecho de violencia, Grabia lo trata de resolver él solo, sin tratar de involucrar a los periodistas 

que están en la redacción, porque si vos vas a una cancha, pasa un hecho de violencia pero no 

tenés todos los datos recabados porque no conoces a los barras, entonces quizás el informe 

estará incompleto. Pero Grabia tiene esa libertad de tener acceso a otras fuentes que nos las 

tiene cualquier periodista, y creo que eso es bueno porque no cualquier diario cuenta con un 

periodista especializado en violencia, y eso es un plus que tiene Olé por encima de otros medios. 

- ¿Echa mano a la Originalidad? 

- A veces sí, pero cuando es más light el tema, como venta de entradas, algún micro que saca el 

club para ir a alguna provincia. Ya cuando se trata de alguna muerte, algún enfrentamiento, la 

originalidad pasa a ser poca ya que contás mas los hechos, y no buscas reírte de eso, sino 

estarías faltando el respeto a la persona que murió o que fue herida.  

- ¿Apela a la Evolución futura de los acontecimientos?  

- Se sigue un tema por lo menos toda una semana. No es que publicás una noticia actual y se 

queda ahí el tema, sino que al tener un especialista es mejor porque va recabando información y 

va poniéndote al tanto de lo que va sucediendo en la causa. No solamente es el hoy, sino que el 

diario también te habla del mañana, del futuro.  

- ¿Prioriza la Importancia y gravedad? 

- Si, obvio.  

- ¿Qué ocurre con la Cercanía? 

- Quizás puede tomarse en cuenta un hecho lejano pero tiene que ser demasiado grave para que 

se trate, tiene que ser muy grande para darle importancia. 

- En relación con la jerarquía de los personajes a los que se hace referencia, tanto en las 

noticias en general como en aquellas que tienen que ver con la violencia en el fútbol ¿se le 

da importancia a alguien que tenga autoridad o se pueden tomar en cuenta personajes que 

no son relevantes pero también el diario los legitima? 

- Si vos tenés una figura importante, siempre vende más hablar de esa figura y después de los de 

alrededor. Se habla de los que no son tan jerárquicos sobre todo teniendo a Grabia que es un 



especialista en el tema, entonces vos capaz que a través del más chico llegas al más grande, o 

del más grande llegas a los demás. Vos sabés que si o si tenés que nombrarlos por lo menos, 

mencionarlos, quizás no tan en profundidad como la persona jerárquica, pero sí mencionarlos 

cosa que se cierre la historia y se sepa de qué se está hablando. Porque por ahí vos apuntas a los 

más altos, y te queda un cabo suelto que no sabes de donde sale.  

- En cuanto a la Periodicidad ¿el diario trata de darles a noticias en general como a las de 

violencia en el fútbol una cierta continuidad? 

-La mayoría de las veces sí. Desde el lado de la violencia sobre todo, porque al haber una 

Justicia bastante lenta, se trata de darle continuidad para que no quede en la nada, no solo por la 

gente sino también por la policía, por los periodistas mismos, porque uno tiene miedo de ir a la 

cancha a veces, porque capaz vos estás haciendo una nota y pasan los barras y te piden plata. 

Entonces vos los conocés, pero muchas veces vos no podés decir nada o no podes escracharlos 

tampoco. Por eso la ventaja de Olé es tener un periodista que trata de eso. 

- ¿Qué importancia le otorga Olé a las primicias?  

- Suele tener primicias sobre todo porque en cuanto a las secciones, siempre por lo menos hay 

un periodista que se encarga de un club, dos clubes, o cierto deporte, entonces vos siempre los 

contactos los tenés. Cuando pasa algo te van a avisar, o si tenés algún rumor lo vas a consultar. 

Siempre lo más importante es corroborar la información y no poner por poner. Entonces si vos 

tenés un rumor y te lo confirman, la primicia pasa a ser de Olé. Al tener un periodista 

especializado en violencia, es más fácil meter una primicia sobre eso que de otro tipo de 

información. 

- ¿Cuál es la trascendencia que le brinda el matutino a la violencia en el fútbol? ¿La toma 

como cuestión de Agenda? 

- Desde hace tres años para acá, se la toma muy importante, a tal punto que pasa a ser casi como 

una sección más del diario. En un país tan convulsionado, siempre hay algo para poner sobre el 

tema porque no se da abasto con la violencia que hay no solo en el fútbol sino también en lo 

social. 

- ¿Qué fuentes utiliza el diario para las noticias en general? 

- Para las noticias en general, los contactos que pueda tener cada uno en su club. Entonces vos 

conocés a los periodistas y podés llamarlos, y se forma una rueda en la que hoy te toca a vos y 

mañana a mí. También utilizamos Internet, Twitter. Cuando querés que nadie se entere, o querés 



tratar de tener una primicia, o tenés un rumor, vas a la fuente directa. Si no te atiende o algo, 

tenés que ir a las otras fuentes que mencioné antes, pero lo más sencillo de hacer es llamar 

directamente al protagonista. 

- ¿A cuáles recurre para abordar la violencia en el fútbol? 

- Grabia tiene sus contactos en los clubes, dentro de los barras, pero no porque sea amigo ni 

nada, sino porque lo utiliza como una fuente de información para que la gente sepa lo que está 

pasando. Porque si vos no tenés un contacto como esos ¿Cómo haces para saberlo? es 

imposible. 

- ¿Se toman en cuenta todas las partes? ¿Se prioriza alguna o se le otorga igual 

importancia y espacio? 

- Siempre se trata de abrir el abanico y tratar que hablen todos. El tema es que a veces se 

rehúsan a hablar, por ejemplo los jueces, o el presidente de un club no quiere hablar sobre el 

tema de los barras por miedo, por temor a que después pase algo. Entonces directamente se 

habla o del lado de los barras, o con el abogado del acusado, o con el juez, o con el presidente. 

Si se puede hacer una noticia con todos juntos, muchísimo mejor. 

- ¿Cuál es la postura ideológica del diario con respecto a la violencia en el fútbol y a los 

barras?  

- Si bien es un tema social, a lo que apela el diario es a que la gente se entere de lo que está 

pasando y tratar de agrandar la cosa para que de verdad de una vez por todas se trate el tema. No 

es que se le da espacio a los barras para que se empachen de periodismo, sino que se le da voz 

encubiertamente para que la gente los conozca, para que sepan que es un problema social y tiene 

que ser tratado de una vez, pero no es para darle relevancia o fama. Se saca un barra 

encubiertamente para tratar de que se pelee contra eso, para que la Justicia de una vez por todas 

actué, aunque nunca va a actuar. Aparte todo el que está metido en el deporte sabe que hay 

intereses que no se van a ir nunca, y si a los barras no los tenés de tu lado muchas veces no 

llegas a nada.  

- ¿La postura del diario es optimista o pesimista con respecto a la problemática? ¿Ve una 

solución futura? 

- Es difícil responderlo. Por momentos si, por momentos no, pero si yo me tuviera que jugar a 

decirte una por el momento del país es pesimista, porque si en ciento y pico de días hubo que 

publicar cien noticias de violencia es porque está pasando algo más grave de lo que pasaba 



antes. Si bien es pesimista en cuanto al futuro,  a su vez trata de informar lo mejor posible a la 

gente para que sepan quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen.  

- ¿Cómo concibe Olé a los barrabravas?  

- Los ve como delincuentes, pero también como que tienen ayuda de adentro. Si vos ves que 

pasa el tiempo y que los dirigentes y la policía no hacen nada, es porque algo raro hay. Entonces 

contra eso, desde el periodismo, no podés pelear. Es una cosa ideológica que nunca va a 

cambiar porque está hace años desde el principio del fútbol, y ahora es mucho peor porque 

directamente se pelean en la tribuna, donde hay chicos, mujeres, y no les importa.  

- ¿Cómo analiza la relación de los barras con dirigentes, policías, aparato judicial, AFA y 

Estado, entre los principales actores involucrados en la problemática? 

- La ve muy complicada. Si bien se trata de pegar un palito, vos no podés poner que la policía y 

los dirigentes son corruptos. Quizás si se les puede criticar que no hacen mucho o que no hacen 

nada, pero tampoco podés volcar todo tu pensamiento en el texto porque después te puede traer 

problemas, aunque sí creo que la connivencia que hay es grave y que el diario trata de mostrarla 

lo más claro posible, porque muchas veces se habla de que los barras tienen impunidad, que se 

manejan como quieren, pero también se les pega duro a los dirigentes y a la policía que les deja 

el campo libre para hacerlo.  

- ¿De qué manera describe a los dirigentes?  

- No sé si tanto como cómplices, sino más bien como víctimas, rehenes de lo que pasa,  que no 

pueden hacer nada por temor a las posteriores represalias, de que después se la agarren con tu 

familia, y esas cosas.  

- ¿Al Estado? 

- Lo ve como inexistente, inoperante, porque tiene las herramientas como para erradicar a las 

barrabravas y sin embargo no lo hace. Ni siquiera hay un plan y una idea para en el futuro tratar 

de mejorar la situación. 

- ¿Cómo describe a la Justicia? 

- Muy lenta, y a veces también injusta totalmente. Se trata de hacer justicia y termina siendo 

injusta, como todo en el país, no solo el tema de los barras.  

- ¿A la policía? 



- Un poco más cómplice que los dirigentes, porque muchas veces vos ves un operativo está 

liberada la zona, o de repente no había policías ahí cuando tendría que haber, o llegaron tarde, o 

mandaron menos efectivos de los que se pidieron. Siempre da para desconfiar. 

- ¿Y a los futbolistas y técnicos? 

- Al igual que los dirigentes, son un poco rehenes de las barras, porque si vos estás en contra 

lamentablemente tarde o temprano lo vas a sufrir, ya sea de alguna apretada o te amenazan, 

entonces desde ese lado es complicado. Son rehenes del sistema y lamentablemente tienen que 

convivir con eso todos los días 

 

 

 

 

 

 

 


