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Asf como 10s atentadss terroristas o 10s actos delincuenciales, la violencia 
ffsica entre fanAticos del f6tbol se ha convertido en algo cotidiano. El escenario 
de 10s hechos se establece generalmente en torno a 10s partidos que se juegan para 
el carnpeonato de pnmera divisi6n del f6tbol profesional, es decir, el de mayor 
jerarqufa y arraigo popular del pafs; en este contexto, cada vez que se enfrentan 
10s equips, las barras de 10s clubes en disputa toman parte activa en la definici6n 
de 10s resultados, aunque su participaci6n se da en "otros tCrminos". 

iY quC significa "otros thninos"? Significa que el escenario de la con- 
frontaci6n se va a trasladar del c a m p  de juego (donde se disputa el partido) a 
las tribunas, a las cdles, o alin a las sedes institucionales; significa ademgs que 
10s actores no van a ser s610 10s once jugadores de cada equipo, sino tambien la 
masa de seguidores, el "estado llano" de la instituci6n, quicnes decididamente 
buscar& resolver la pugna con sus propias manos, agrediendo y originando pcleas 
de alto grado de violencia contra sus rivales. 

El siguiente texto intenta presentar ordcnadamente algunas reflexiones 
iniciales, en el marco de una investigaci6n para sustentar una tesis de licenciatura 
en antropologia social. Explora lo que en tCrminos generales es el comportamiento 
de un g r u p  humano organizado en torno a una barra de fiitbol, entrando por una 
de sus aristas pnncipales: la violcncia en 10s estadios. Este articulo en particular 
intenta responder a lo siguiente: iPor quC niiios, adolescentes y j6vencs dc diversos 
estratos sociales de la ciudad cncuentran -por decirlo dc alg6n mod* fuertc 
inter& y fascinaci6n en las peleas? iPor quC cste comportamiento abicrtamente 
agresivo es tomado como normal, casi formando parte de un estilo de vida? iPor 
qu6 el fiitbol toma el papel de permanente y atractivo canal de exprcsi6n dc Cstas 
acti tudes? 

Las modalidades de 10s enfrentamientos entre barras son mdtiplcs. Los 
problemas pueden comenzar, por cjcmplo, cuando en pleno partido, aficionados 
de uno de 10s equips agreden desde la tribuna a 10s jugadorcs dcl otro: botellas, 
piedras, pedazos de concreto, palos, o cuanto objeto contundcnte encucntren o 
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hallan intmducido clandestinamente a1 estadio, son armjados sin escnipulos hacia 
el camp, ocasionando algunas veces heridas o lesiones en 10s jugadores. 0 las 
agresiones pueden comenzar antes: mientras van carnino a1 estadio, o mientras 
esperan en las inrnediaciones que abran las puertas, grupos de "hinchas" rivales, 
no necesariamente oponentes de la ocasidn (pues existen rivalidades permanentes, 
"cliisicas", como la que existe entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, 
cuyos hinchas se pelearian hasta en la iglesia) se enfrentan en peleas mano a mano, 
originando en algunos casos verdaderas batallas campales. 

Las batallas campales pueden ser tambiCn dentro del estadio: barras anta- 
g6nicas se enfrentan en las graderfas, o en el rnismo c a m p  de juego, luego de 
invadirlo. Pero generalmente, lo m6.s duro se da al final de 10s partidos: en base 
a 10s resultados obtenidos, que achlan corno detonante, "manchas" de aficionados 
(que pueden sumar hasta centenas) se enfrentan en las calles adyacentes, utilizando 
muchas veces cuchillos, "chavetas", nudillos, cadenas, y otras variedades de armas 
blancas. Son usuales las agresiones de masas de hinchas enardecidos contra 10s 
vehfculos que transportan a 10s jugadores rivales, a 10s cuales les arrojan todo tipo 
de proyectiles, corno piedras o frutas. El caso rn6.s grave se di6 a fines de 1992 
luego de un partido Universitario-Sporting Cristal, cuando supuestos bamstas de 
10s primeros amjaron una bomba casera "molotov" al interior del bus de su 
oponente, incendihdolo; 10s deportistas afortunadamente se salvaron. El caso 
motiv6 una demanda ante el poder judicial. Las grescas llegan tambiCn a 10s 
paraderos de micros o las rutas de regreso de 10s hinchas hacia sus lugares de 
origen, sea por que 10s rivales coinciden en 10s caminos tornados o sea por la 
persecuci6n de grupos numerosos de un equipo contra piquetes del otro. 

Otra forma comdn de violencia en torno al fiitbol aparece con grupos que 
luego de asistir al partido e "hinchar" por su equipo, han saqueado establecimientos 
comerciales, agredido y robado transeuntes y autos, destruido patrimonio pdblico 
y privado. Respecto a estos hechos, las dirigencias de las barras se han apurado 
en deslindar responsabilidades: no fue la barra, sin0 sujetos que se amparan en 
la masa para corneter delitosl. Se trata de niAos y jdvenes conocidos como 
"pirailitas" o "piijaros fruteros", marginales confundidos entre las "manchas" de 
aficionados quienes "trabajan" en el estadio de la misma manera como lo hacen 
en el resto de la ciudad: roban aprovechando que pueden perderse entre la 
muchedumbre. Estas manifestaciones de violencia descritas, constituyen la cara 
externa a una tendencia que parece tomar formas peligrosamente consuetudinarias: 
10s niilos y j6venes envueltos en estos actos parecen ver las peleas y las agresiones 
corno parte natural de su condici6n de aficionado. Los ciinticos y lemas dentro 
y fuera del estadio crean un clima que se transmite al fiitbol mismo. Las canciones 
son recurrentes en temas como "hacer daTLo" u "odio", como tambiCn a referencias 
de homosexualidad del rival ( o mejor, "desmasculinizaci6n", pues implica atacar 

1. " b o s  de norte y no damos tregua"; entrevista publicada en el diario "El Comercio", suplernento "Deporte 
total", el 6 de enero de 1992. Fue realizada por el autor del presente texto, quien entonces laboraba como 
cronista deportivo en el citado diario. 



10s valores atribuidos socialmente a l  "macho"), ofensas contra la familia y 
denigraciones contra 10s lugares de procedencia del oponente. 

Antes de exponer estos hechos con mayor detalle y sugerir algunas pistas 
para interpretarlos, conviene aclarar algunos ttrminos utilizados. "Hincha" es el 
giro popular que se utiliza para calificar al aficionado que: "siente y vive con 
pipi6n su identificaci6n con un equipo; va al estadio y se interesa por su club 
escuchando la radio y siguiendolo en 10s diaries". Esta aficibn, cuando toma en 
casos extremos expresiones obsesivas, se traduce en m6ltiples formas de com- 
portamiento, entre las que se encuentran: intolerancia frente a aficionados de otros 
clubes, una preocupaci6n sin medida por la suerte de su equipo y la instituci6n 
en general, la b6squeda de relacidn con sujetos de intereses similares, el asumir 
valores morales, Cticos y esteticos determinados, etc. La "hinchada" es el conjunto 
de hinchas alentando a su equipo; y la barn es Csta misma hinchada, pero 
organizada oficialmente, autoreconocida como tal y con presencia pGblica, con 
bases estatutarias, deberes y derechos establecidos. De manera que todo barrista 
es un hincha y se identifica con la hinchada, per0 no necesariamente un hincha 
debe pertenecer a la barra. Las diferenciaciones que se hagan con las barras, 
algunas del mismo club, como por ejemplo U-Norte y U-Oriente, o Alianza-Sur, 
no tienen que ver con procedencia geogrdfica, sino responden a las ubicaciones 
que toman tradicionalmente en el estadio (en el cud existen cuatro tribunas:'norte, 
sur, oriente y occidente), ubicaciones que toman como rasgo de identidad. 

Una de las dificultades (quizas para bien) en el curso de la investigaci6n ha 
sido la poca o nula existencia de material especializado escrito sobre el tema. De 
esta manera, las fuentes principales para el trabajo han sido informaciones 
periodisticas, comunicaciones personales, entrevistas en profundidad, andlisis de 
cdnticos y pintas en las calles. Pero sobretodo, lo m(is importante ha sido la 
experiencia sistemdtica de cerca de ocho meses de observaci6n participante, 
asistiendo a reuniones y "saltando" en el estadio con la Barra Norte de Universitario 
de Deportes, considerada en la actualidad la mds "problemdtica" del pais. 

1. LA BARRA: ELGRUPO HUMAN0 YSU EMERGENCIA COMO PRESENCIA 
AUTONOMA EN LA INSTITUCION 

- Ustedes acaban de curnplir tres aiios: iC6m0 asi surge None?- 

''La Norte ya estaba ahi desde antes, desde el 81,82. Toda la gente que no podia 
pagar su entrada a Oriente iba a esta tribuna ...y a habia hinchada pero no estaba 
organizada. El 88, un grupo de 3 o 4 vimos esto, nos organizamos, comprarnos un 

2. "~Qu6 hay detds de las barras bravas?", informe especial sobre la violencia entre hinchas de f6tbo1, con 
opiniones delpsicoanalista Sa61 Peiia y el antrop6logo CCsar Zamalloa. de quien hemos tomado ladefinici6n. 
Diario "El Comercio", suplemento "Depone total", 13 de abril de 1992. 
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bomb y una bandera y no sin poca dificultad logramos que nos reconozcan. Pero 
hay otra raz6n aparte de la econ6mica: Norte se forma como respuesta a aquellos 
"cagones" de Sur que solian corretear a nuestros hinchas3. Cada partido con Alianza 
habia que salir con el polo escondido, junto a 10s policias para que no nos agarren. 
Uno queria responder pero la dirigencia de Oriente te amenazaba con suspenderte, 
con botarte de la barra. Una anuota graciosa es que luego de un partido con bronca, 
venia la asamblea y habia nombres: Tti, Tti y Tb, se van a Norte ... castigados'". 

En el Per& 10s clubes que mayor atraccidn ejercen para 10s aficionados al 
fcitbol se encuentran especialmente en Lima, tanto por el ntimero de gente que 
convocan, como por el impact0 de sus acciones ante la opini6n pliblica. Hay 
hinchadas organizadas en 10s principales equipos de provincias, pero solo 
determinadas barras de equipos capitalinos llegan a motivar actitudes y movilizar 
cantidades de personas considerables. 

Un caso muy especial, ejemplo de lo dicho, es el de la Barra Norte del club 
Universitario de Deportes, o simplemente U-Norte. Con alrededor de 300 
miembros empadronados, y cerca de 3000 personas como periferia, esti conformada 
casi en su totalidad por niAos y jovenes, quizas entre 12 y 30 aiios5. Su composicidn 
social es muy heterogenea: estudiantes universitarios y de otros centros superiores; 
algunos profesionales; empleados, pdblicos y privados. Y por supuesto, trabajadores 
por cuenta propia y obreros. Pero tambien la integran, en tCrminos que ellos 
mismos utilizan, un sector  lumpe en'^, es decir, ladronzuelos, chicos dedicados a1 
pillaje, el robo y vandalismo. La procedencia de 10s barristas es tarnbikn diversa: 
la principal parece venir de bamos medios tradicionales, como San Miguel, 
Maranga, Brefia, Jesds Marfa, El Cercado etc. Pero grupos numerosos proceden 
tarnbiCn de 10s conos, San Juan de Miraflores, Villa Marla del Triunfo, Comas, 
Agustino e Independencia. Incluso hay una presencia significativa de hinchas de 
clases acomodadas, como San Isidro y Miraflores7. En general se puede decir que 
son representativas de casi toda la ciudad. 

Como se establece en la cita, la barra tiene una existencia oficial de 3 a o s  
y meses, tiempo en el cual se han preocupado de hacer notar su presencia. En 
principio, se han diferenciado conscientemente de otros sectores de la instituci6n 
(el club Universitario de Deportes), agrupAndose aut6nomamente en lo que 
denominaron U-Norte. Diversas razones lo explican. A1 inicio de su vida como 

Entre 10s hinchas de "U-Norte" se wnoce como "cagones", a los hinchas del club Alianza Lima, su rival 
hisdrico, suerte de "opuesto necesario". Su significado se podria establecer mmo "fracasados", "armina- 
fiestas" o "sin capacidad de respuesta". 
"Somos de None y no damos tregua", Diario "El Comercio", 6/enero/1992. 
Datos proporcionados por la directiva de la barra, quienes Uevan un registro de sus miembros inscritos, 
aunque con informaci6n muy elemental. Respectoa las ocupaciones y procedencias de 10s bamstas, tambiin 
se han empleado comunicaciones penonales y convenaciones. No existe adn alguna clase de censo entre 
eUos. 
"Somos de Norte y no damos tregua"; "El Comercio", 6/enero/1992 
Pmeba de esto es la existencia de "bases" de hinchas en universidades particulares, en especial en la U. 
Cat6lica y la U. de Lima. 



barra, surgida como consecuencia de todos 10s factores socio-econ6micos expues- 
tos con precisi6n, como vimos en su propia respuesta, asumen una posici6n 
acremente crftica contra las gesti6n administrativa de 10s dirigentes. Durante la 
segunda mitad de 1990, miembros de la barra editaban un tabloide mensual titulado 
"Pasi6n Popular", cuyo subtftulo era "Voz Radical de la Hin~hada '~,  en el cud  
sostenian que esta radicalidad se explicaba por su oposicih a&rrima contra 
formas tradicionales de gesti6n y acci6n, enquistadas en las prilcticas oficiales de 
10s representantes del equip, sean dirigentes, jugadores y 10s propios hinchas. 

 contra qut prilcticas oficiales? (a). En cuanto a 10s dirigentes, se referlan 
a las argollas y negociados para las elecciones; habian referencias contra 
malversaciones, manejos turbios y beneficios personales; alusi6n a intromisiones 
en el trabajo de 10s cuerpos tdcnicos (cosa que no les corresponde) asumiendo 
preferencias por determinados jugadores "ahijados". Y sobretodo por una equi- 
vocada direcci6n, que se traducia en demtas y malas campaiias; (b). Contra 10s 
jugadores que no "merecian" vestir su camiseta: en principio 10s de mala "calidad", 
per0 tarnbien 10s que eran desdeiiosos con la hinchada. Y sobretodo, habia una 
demanda por excelencia: atacaban a quienes no demostraban dejar "hasta la dltima 
gota de sudor en la ~ancha '~ .  Esta frase represents la cualidad mils valorada por 
ellos a todo nivel: la "garra", ttrmino que significa perseverar hasta el fin, luchar 
con todos 10s recursos, hasta sacar las "garras"; (c). Otra distancia tomada fue ante 
la barra que se ubica en la tribuna de Oriente (o simplemente U-Oriente). Este 
sector desde su origen, fue promovido por la instituci6n. Incluso 10s dirigentes 
de esta barra son ahora dirigentes del club, por lo que tiene el caracter de barra 
"oficial". Esta preferencia fue rechazada por la Norte, pues sus reinvindicaciones 
apuntaban precisamente a constituirse como una hinchada con poder legitimo de 
negociaci6n. En ese sentido, demandaban al miembro de su barra detenninadas 
convicciones: "Una tribuna exenta de mentalidades anticuadas y arnbiciones 
barat as... deben dejar de lado su timidez, ya se acab6 el tiempo que habia que 
venir con el polo escondido ..."lo. Quizas este pilrrafo resume la nueva actitud 
valorada en todo hincha que se reconozca, se respete, haga valer su club, attitudes 
que definitivamente U-Oriente no inspiraba en seguidores o adversarios. 

En cierta fonna, la postura adoptada fue la de "oposici6n al rdgimen". Como 
enfatizan ellos mismos, se diferencian por aspectos econbmicos: No podian pagar 
entradas a la tribuna oriente, que son m h  caras. Y 10s tabloides dejaban ver cierto 
elemento "clasista" en & a  oposici6n. 

Hay tambiCn un aspecto &nico-social-cultural. Habia una oposici6n crltica 
contra el significado que tenia, para la idiosincracia de nuestra sociedad, ir a la 
tribuna de oriente, con la barra de la "U". Oriente significa comodidad, tanto de 
asientos como de situaci6n econ6mica. Y la barra Oriente de la "U" significa, por 

8. El tabloide aludido, hoy revista, se publica sin editorial precisa desde 1990 incluso actualrnente. 
9. "Sornos de None y no damos tregua"; Diario "El Comercio", 6lenerol1992. 
10. "Pasih popular" Nfirnero 3. noviembre de 1990. 



herencia de la tradici6n. ser parte de una institucidn de "gente blanca", de 
estudiantes universitarios, de una clase social y polftica hegemdnica de una 
sociedad aristocrAtica que no existe miis, que ya e d  "desbordada" por lo 
"popular". Recordemos que el origen del club estuvo en la Universidad de San 
Marcos de 10s prirneros aAos del siglo, donde su rival por antonomasia era el 
"Alianza Lima", equip  de peones de raza negra, trabajadores de una hacienda 
de la ciudad. Hoy, esa imagen de una institucidn para privilegiados ya no 
corresponde a la realidad, por lo que U-Norte quim poner las cosas en su sitio. 

Algo que molestaba sobremanera a 10s barristas "disidentes" eran las reglas 
que se imponfan en la organizacidn intema de la barn oficial. En una entrevista 
Uevada a cabo con algunos de 10s responsables del tabloide aludido, un periodista 
de un diario local y un estudiante de institute tecnico, decian que la disciplina en 
la barra de Oriente era como una "escuelita": "Si no saltabas y cantabas, te 
"apuntaban" para darte un castigo"ll. Si faltabas a las reuniones de la barn o te 
peleabas contra un rival, te sometian a una sanci6n, lo que a veces implicaba, 
curiosarnente, ser enviado de castigo a ver el partido a la tribuna norte (jadopci6n 
de un2 identidad por negaci6n. como antivalor?). 

La U-Norte adopt6 la bandera de la eliminaci6n de estos parhetros 
"escolares". En Norte no hay castigos, solo estA el hincha y su conciencia. El que 
pertenece a Norte lo hace por convicci6n y no por beneficios. De manera que el 
h i c o  requisite para integrarla es la "defensa de 10s colores tanto dentro como fuera 
del estadio.. .ni plata, ni ocupaci6n fija.. . "12. 

De alguna manera, las reglas de juego que U-Norte despreciaba, representaba 
siguiendo una linea 16gica en su ideologfa, la reproducci6n en escala micro del 
funcionamiento del sistema polftico y social en general. Y es que como lo dicen 
ellos mismos, la batalla por "limpiar" su instituci6n, derivaba necesariamente, de 
luchar por un mejor fdtbol, a exigir un mejor y mAs eficiente sistema institucional 
en el deporte, mi& "democrAtico", con participaci6n de las "bases". Lo que 10s 
llevaba a reclarnos que en dltima instancia chocaban contra la misma naturaleza 
de las instituciones nacionales y no s610 su club deportivo: parasitismo, burocracia, 
clasismo, hegemonia, manejos turbios, intereses personales, poca o nada imagi- 
naci6n, hipocresfa, etc. Un lema que siempre relievan es: "lo mi& puro que tiene 
el fitbol es el hincha". Lo inCdiro de esta toma de conciencia es el nivel en el 
cual ubican sus reinvindicaciones: es exclusivamente desde el manejo del equipo 
de fdtbol. A1 parecer, hasta ahora han cumplido con sus principios: ante la pregunta 
formulada a la directiva de U-Norte 1990-91, compuesta por un estudiante de 
ingenieria de la Universidad Cat6lica. un funcionario de la SUNAT 
(Superintendencia nacional de tributes), un empleado de imprenta y un "cachuelero", 
sobre el porquC de la tendencia a1 anonimato, ellos respondieron que "lo que vale 

1 1. Extractos de esta entrevish han sido publicados en BURGOS, Hemando y DELMASTRO. Marco: "Muerto 
el go1 nace el vandalismo". En: Revista Quehacer. mayo-junio 1991. 

12. "Somos de no* y no dams tregua". Diario "El Comercio", 6/enero/1992. 



no son 10s nombres, sino 10s sentimientos y las ideas que tenemos, 10s que tratamos 
de transmitir a 10s hinchas". Es cierto, hasta hoy, tanto la policfa como 10s medios 
periodfsticos pugnan por identificar cabecillas. 

U-Norte no ha utilizado su capacidad de convocatoria y poder de negociacidn 
s610 para cuestionar. Tambih procuran aportar a la vida institucional del club, 
a su estilo y con sus valores: ellos premian anualrnente con el trofeo: "A la garra 
crema que nunca moriril", al jugador que haya demostrado mayor voluntad y 
pasi6n en la cancha. Han realizado un homenaje y obsequiado una placa 
recordatoria a Teodoro "Lolo" Femhdez, el mayor fdolo y sfmbolo de la 
institucibn. Organizan periodicamente reuniones sociales entre jugadores, dirigen- 
tes e hinchas. Corean ritualmente 10s nombres de cada equipista al comienzo de 
todo partido.. . 

Desde fines del90, U-Norte ya es reconocida por la dirigencia de la insti- 
tuci6n. Entre ellos existe una suerte de alianza, con buenos canales de comunica- 
ci6n. Les dan pases gratuitos a 10s partidos, se recurre a ellos ante problemas de 
"seguridad", a manera de "fuerza de choque", e incluso cuando se trata de respaldar 
la gesti6n de alguna directiva. A cambio se les respeta su autonomfa y se les 
reconoce ciertos beneficios. Si bien esto demuestra su actual papel estratCgico, 10s 
lazos tendidos son frhgiles, pudiendo romperse en cualquier momento. 

2. DEL ESTADIO A LA CIUDAD, O'LA NECESIDAD DE DEFENDER UN 
ESPACIO VITAL 

Los contenidos ideoldgicos tratados en el bloque anterior se han obtenido a 
partir de comunicaciones personales, entrevistas, observaci6n directa y anaisis de 
10s chticos, ademas del tabloide que publicaban. Otra fuente utilizada, igualrnente 
elocuente, han sido las "pintas" o "graffitis", inscripciones pretendidamente libres 
y espontheas que se realizan sobre paredes en calles y edificios. Pero estos 
productos, las pintas callejeras, tienen una funcidn especifica: son usadas para fijar 
la presencia ffsica de individuos o grupos sociales en determinada zona, estableciendo 
ciertas formas de "soberanfa" sobre un "temtorio" especifico. 

El graffiti es un lenguaje muy particular y simMlico, a traves del cual se 
expresan aquellos que no tienen posibilidades de hacerlo en otros medios o 
publicaciones. Son hechos con pintura spray, material muy elemental, que no 
permite mayor virtuosisrno artfstico, salvo despues de una larga pr6ctica. Este 
elemento es precisamente el que le permite ser un lenguaje comunicador muy 
especial, que va acorde con dos objetivos: debido a que el mensaje se apoya 
exclusivarnente en el escrito en sf, busca por ello ser un mensaje contundente; por 
otro lado, simboliza formas de expresi6n propias de cierta juventud, marginal, 
contestataria. Es "modemo" en formas y estilo, en el sentido de ser propio de una 
vida maquinal y vertiginosa, como la que llevan las urbes13. 

13. CASTLEMAN, Craig; "Los Graffiti". Ed. Heman Blume, Mbxico, 1987. 



Los contenidos de 10s mensajes son directos: gritos de aliento, gritos de 
batalla, insultos contra rivales. Pero la mayorfa expresan "declaraciones de 
soberaniam. Y es que &ta es la funci6n implicita de ias pintas. 

No hay que ser muy observador para darnos cuenta que de un tiempo a esta 
parte, dentro de un mar de avisos y mensajes diversos, las paredes de la ciudad 
se han visto sistem6ticamente invadidas por graffitis muy especfficos: "U-Barn 
Norte". Digo sistemtiticamente porque se comienzan a dar con la emergencia del 
grupo y en sitios considerados como sus "temtorios". Es cierto que ya exisda una 
versi6n anterior a este mensaje: el traditional "Dale U", per0 no con las 
caracterfsticas del actual. Es interesante apreciar cdmo a travCs de 10s contenidos 
de dos mensajes aparentemente con la misma intenci6n y procedencia podemos 
comparar dos momentos diferentes en la vida de una hinchada: "Dale U es 
desiderativo, exclamativo, en el cual la funcidn principal es emotiva. Ademas, 
quiere ser representative de toda la hinchada. En "U-Barra Norte" no hay deseo 
ni exclamaci6n, y la funci6n principal es afirmativa; m h  bien zanja con otros 
segmentos de la hinchada. El primero -"Dale U"- es un sentimiento de aliento. 
El segundo una declaraci6n de soberanfa, no en cualquier pared, sino 
sistem6ticamente distribuido. Es un "aquf estamos" o "Csta es nuestra zona"; lama 
un reto, declara vigente el enfrentamiento. 

La presencia "territorial" de hinchas "cremas" (por el color de su camiseta) 
en buena parte de barrios capitalinos es incuestionable, a juzgar por 10s graffitis 
expuestos. Jesds Maria, San Miguel, Lince, son ejemplos. Pero hay casos muy 
notables de "apropiaci6n de tenitorios". En el cruce de las avenidas Salaveny y 
28 de Julio, frente al club Lawn Tennis existe una pequefia elevacidn coronada 
con una pileta, donde se lee la inscripci6n "Bienvenidos a Jesus Marfa". Este es 
el punto de reunion de 10s hinchas de U-Norte cuando su equip  juega en el Estadio 
national, ubicado en las cercanfas. A este lugar llegan individualmente o por 
subgrupos algunas horas antes del partido, a conversar, hacer chacota, agredir a 
cuanto desprevenido rival pase, tomarse "un trago", en fin, a prepararse para la 
"cita cumbre". A este sitio llega la directiva de la barra, a quienes 10s hinchas 
esperan porque traen las banderas, estandartes y bombos que guardan en su local 
institucional (un espacio en el estadio "Lolo Femhdez" cedido por 10s dirigentes 
del club) adem& de las entradas proporcionadas por estos mismos. Ya camino 
al estadio arman una tumultuosa manifestaci611, cantando, saltando y exteriorizan- 
do vivamente su pasibn. 

Aparte de esta "apmpiaci6n" ffsica, hay muestras grdficas que lo evidencian. 
Mums, esculturas y placas conmemorativas han sido "decorados" con graffitis 
hechos con spray, 10s que consignan su presencia y el derecho a reunirse en Cste 
lugar. Pero las milximas expresi6nes grhficas se encuentra en 10s alrededores de 
su sede, el estadio "Lolo Femiindez", en Brefia. Frente a Cste hay una enorme pared 
crema (jcasualidad?) sobre la cual han estarnpado tambien con spray su "partida 
de nacimiento", pintas gigantes donde figura el "logotipo" que usan, la fecha de 
su fundaci611, y mensajes diversos. Entre el estadio y esta pared est6 ubicada una 
placita, centm "social" de reunidn para 10s hinchas, pues hay bancas y fulbitos 



de mesa. Es decir, esta h a  es indiscutiblemente zona "U-Norte", y asi forz6samente 
lo aceptan 10s vecinos del barrio, con quien mantienen relaciones encontradas. 

Esta zona es importante pues est4 literalrnente cubierta con inscripciones. 
Sobre una de las calles que conducen al estadio hay una extensa pared a lo largo 
de una cuadra, tambiCn curiosamente crema, sobre la cud es th  escritas una suerte 
de "declaraci6n de principios ideol6gicos". Nuevamente lemas de aliento e 
insultos; gritos desafiantes de batalla, fimas y mensajes personales; anuncios de 
subgrupos o dlulas como "U-Barra Norte -Los Fhebres", o algo similar con otm 
subgrupo, 10s "Picapiedra". 0 distritos en pleno: "Comas es Crema". En este sitio 
existen 10s f i c o s  mensajes algo m6s elaborados y pensados, como el dibujo que 
representa la tragedia de su archirival, el Alianza Lima: el avi6n Fokker que 
transportaba a todo su equip, y que cay6 sobre el mar de Ventmilla en 1988, 
muriendo todos 10s tripulantes; el dibujo lleva una inscripci6n que dice: "muere 
cag6n". 

La pared es parte de un edificio que alberga chicas de pmvincias que estudian 
en Lima. La religiosa que lo administra confes6 en una conversaci6n: "Parece que 
le tuvieran terror a lo limpio". Contaba que en una ocasi6n ellas borrarori pint* 
anteriores a Cstas, de la misma pared; a1 dia siguiente aparecieron huellas y pisadas, 
como si alguien hubiera caminado sobre ella. A1 poco tiempo volvieron las pintas 
con m6s fuena. Las religiosas prefirieron dejar las cosas asi, hasta el dia de hoy. . 

~QuC hay detrBs de Csta organizaci6n juvenil, y quC le sirve de m6vil para 
buscar imponer un espacio vital? iC6mo puede nuclear s6lidamente tal cantidad 
de gente y expectativas? Desarrollemos y tratemos de entender. 

1.  EL CRATER DEL VOLCAN: BARRAS EN "ESTADO DE GUERRA" Y LA 
INTERNACIONALIZAC~~N DEL F E N ~ M E N O .  

Hasta aqui la mirada al interior del grupo humano observado, la barra U- 
Norte. Hemos visto como surgen, las motivaciones que 10s animan y las 
circunstancias en que lo hacen. Asi mismo, el proceso que lo constituy6 como 
parcialidad dentm de su pmpia instituci6n y sus formas mBs importantes de 
expresi6n. Ahora intentar6 ofrecer una visi6n m 6s amplia del fen6men0, situhdolo 
en el complejo context0 de enfrentamiento pemanente en que se encuentra, frente 
a otms grupos hurnanos organizados en tomo a hinchadas, el cual se caracteriza 
por el uso de la violencia a todo nivel. 

La violencia en torno al flitbol no es algo totalmente nuevo ni reciente. El 
"acusado" tiene un largo prontuario, en muchos paises y Cpocas. Los aficionados 
de mayor edad recuerdan con emoci6n 10s enfrentamientos a bastonazos que tenian 
peones negros de Alianza Lima contra "sefioritos de la "U", allB por 10s a o s  
veinte. Jam& podrB borrarse de la memoria popular la tragedia que hubo en el 
estadio nacional de Lima, en 1964 cuando durante un partido por eliminatorias 
para las olimpiadas entre Peni y Argentina, el Brbitro mu16 un go1 a nuestra 



selecci6i1, produci&ndose un increible "motin", causante de la muerte de 320 
personas y d t a n d o  heridas m h  de mill4. El mundo entero ha visto en el fitbol, 
en toda @oca, el depme de mayor saldo trdgico. En Inglaterra el pmblema 
comienza alrededor de la primera guerra mundial, con esporikiicos exhabruptos 
en festividades populares de la masa trabajadora, hasta 10s actuales tembles 
"Hooligans", causantes de verdaderas masacresu. Argentina, pafs con hinchadas 
altamente fanatizadas, tiene una larga y dram6tica historia de muertes de 
aficionados, accidentales o concientes; hay refemcias de tragedias desde 1968, 
cuando un partido en Buenos A i m  fue el motivo de 80 muertes y 130 heridos16. 
Serfa largo y cruel enumerar todas las zeferencias sobre cathtrofes deportivas que 
han habido en alrededor del balonpit: en Gabh, Congo, Egipto, Turqufa, 
Indonesia. En B&lgica, Escocia, EspaAa (donde en el pasado febrero muri6 un niAo 
alcanzado por un cohete luminoso). Hubo ham una "Guerra del firtbol" enm El 
Salvador y Honduras, cuando el cuestionarniento del resultado de un partido sirvi6 
wmo pretexto villido para iniciar un conflicto de causas fronterizas17. 

Sin embargo, en 10s liltimos tiempos, la violencia ha tomado niveles 
aJarmaks. En Eumpa, el fantasma del "hooliganismo" ha obligado a 10s paisa 
a expulsar de su territorio a muchedumbres de aficionados vanddhos que viajan 
a alentar a sus equipos, por su extrema beligerancia. En Argentina se requisan 
rev6lveres y objetos punzantes en casi todos 10s partidos de primera divis6n18. En 
Peni, el increment0 en cantidad y cualidad de las frecuentes agresiones en 10s 
estadios se ha dado coincidentemente con la formaci6n de las "barras bravas" en 
10s mds importantes equipos del pafs, Alianza Lima-Barra Sur y la U-Norte. A 
tal grado ha llegado la situaci6n, que la violencia entre hinchas ha pasado a fomar 
"parte" del espectdculo y del juego en sf, tal como dice un contradictorio cronista 
wmentando el "choque" mas importante en nuestro medio, Alianza-"U": "Barras 
que se faltan el respeto. Barras que tienen la groseria y la mala educaci6n como 
grito de batalla. Botellas que vuelan. Conatos de incidentes en el camp, 
inercambio de golpes en las tribunas. Son aderezos que debe tener un "clAsicoW 
no importa que sea amistoso. El de ayer 10s tuvo y por ello el p6blico se h e  
satisfecho.. ."Ig. 

Al respecto los medios de prensa difundieron el hecho am eqoije;despliege. Puede verse 'Nunca mis, ma  
tngedia que no se olvida" (suplemento especial conm~nontivo &A diario 'La Reptiblica", 24 de mayo de 
1992). Un andisis mhs te6rico sobre espasmos de violencia slibita mtre masas, pede encontrarse a 
PANFICM. Al&, "Los sucesos del5 de febrem". Tesis de bachillerato en sociologia, Pmtificia Universidad 
Cat6lica del PerrE.1979. 
DUNNING. Eric; MURPHY. Patrick, WILLIAMS, John, "Spectator violence at football matches". En: The 
British Joumd of Sociology. Volume XXXVII No 2. June 1986. 
BAILLETTE. Fredericl, "Football, Les cristaux de la violence". En: Etudes, juillet-aout 1989, Paris. 
bid. 
Amplia infonnaci6n sobre la violencia en estadios argentinos en la revista deportiva "El G&Ico", publicada 
en Buenos Aim. a especial 10s nheros  3366 (abd 1984) y 3580 (mayo 1988). 
Diario "Super Iddo", 23 de marzo de 1992 El autor &I canmtario es Miguel Humberto Aguirre, uno de 
l a  periodistas deportivos mPs respetPdos &I medio. 



Pen> entonces, ~QuC es lo que ha cambiado, o quC permanece, respecto a las 
formas de violencia anteriores? Creo que han habido cambios fundamentales en 
10s tiempos, 10s contextos sociales y las circunstancias especfficas. Me explico: 
se puede entender a tres niveles: 

a. A un nivel digamos "superestructural", el marco consuetudinario de las 
normas de convivencia social se han desplazado en sus limites, permitiendo 
en la cultura cotidiana situaciones que en otros momentos hubieran sido 
intolerables y repudiables. Las pautas que median pensamientos, actitudes y 
acciones "correctas", han variado su escala: 10s criterios se rigen ahora, por 
poner ejemplos concretos, desde el axioma que preconiza que el progreso 
depende exclusivamente del esfuerzo y trabajo individual, arroyando en el 
camino cualquier impediment0 de corte moral o social que se interponga, 
(axioma que achia como sustento ideol6gico del "informalismo"), hasta 10s 
elementos mils subjetivos y sutiles, como 10s 10s habitos de consumo, o las 
valoraciones est6ticas. ~Hubieran sido posible antes de 10s aiios ochenta, 
formas de publicidad que utilizan sexualidad desnuda como en 10s avisos 
actuales? 

En este rango se ubica el espacio permitido para 10s espectficulos de liitbol, 
en el que tambiCn han habido desplazamientos de pautas de conducta. A 
diferencia de otros "tiempos", no hay fecha en 10s carnpeonatos actuales en 
las que no "llueva" proyectiles desde las tribunas al c a m p  de juego, 
ocasionando lesiones en algunas oportunidades. Nunca faltan las agresiones 
de muchedumbres contra espectadores indefensos, o contra hinchas rivales, 
si la "correlaci6n de fuerzas" 10s favorece. Las batallas campales son las 
preferidas, en las cuales se puede perder hasta la vida. Y 10s enfrentamientos 
con la policia, a 10s que se provocan socamnamente, insultAndolos y 
mj6ndoles deshechos.. . Hoy, todo aficionado supone que el "espectar un 
match" incluid todos estos elementos, "aderezos" como dice el contradic- 
torio cronista. Socialmente, la opinion pdblica deplora 10s hechos, pen, 
finalmente se ve precipitada, no sin una pizca de "complacencia", a aceptar 
la normalidad de estos. Cognitivamente, el aficionado ha trasladado sus 
mecanismos de control intemo hacia una nueva frontera, cuyos contornos 
bordean peligrosamente 10s limites de la vida misma. 

b. Un segundo nivel es el de 10s contextos sociales; si la guerra es la 
continuaci6n de la politica por otros medios, la violencia entre aficionados 
a1 fiitbol es la continuacibn del partido en otros tCrminos. Adn no se ha 
investigado cabalmente el efecto de la violencia politica y social en el P ~ N ,  
sobre 10s jdvenes que se han socializado en el ambiente de convulsi6n 
psicol6gica que significa la subversi6n y sus correspondientes respuestas 
represivas. Asimismo, falta conocer de 10s efectos de la desconfianza que se 
tiene sobre 10s llamados "defensores del orden pdblico" y de su Ctica 
marcadamente oscura. Se s a k  mils de la influencia de arquetipos como 
"Rambo" o "He-Man", modelos de comportamiento habitantes de 10s medios 
masivos de comunicaci6n. Todos estos elementos configuran un clima social 
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que el nifio, aprendtz de homo-politicus, respira en su hogar, en las calles. .. 
que asocia con las dificultades de 10s padres por conseguir aliment- diarios, 
con la frustraci6n de contrastar modelos de consumo vendidos por la 
publicidad frente a la realidad de sus economtas. Y tarnbiCn asirnila el 
maltrato de su padre a la madre, y a la familia; 10s "chicotazos" que recibe 
con el constructive fin de ser "enderezado" por el "buen caminow. El niib 
interioriza aquello que le dice el profesor: "10s hombres no lloran" (mi& bien 
pegan), y lo que dice la religi6n: "no llom como mujer lo que no supiste 
defender como var6n". . . 
El mundo se mueve hoy por la competencia, por la ley de la mejor oferta. 
Un partido de fiitbol es en st mismo una representaci6n simb6lica de Cste 
principio; en el nivel de 10s contextos sociales, el grupo se asume como 
contendiente irreductible frente a otros, tratando siempre de demostrar y de 
demostram quien es el "primem". 

En realidad, el verdadem partido no es el acontecimiento en st, el que se juega 
en determinado hora y dia entre dos equips. Pues no es en la lucha inrnediata 
de un match donde se define quiCn es el mais fuerte. El verdadem juego, la 
contienda atima es la que se da a lo largo de un tomeo, en el que participan 
una determinada cantidad de equips, y cuyo objetivo es definir cuQ de todos 
es el mejor. El triunfador resulta siendo el que acumula mayor cantidad de 
puntos, obtenidos por partidos ganados; es el campdn, el mejor de todos, 
"el mas grande, el mais importante'm. En ese sentido 10s partidos son como 
batallas: mientras m8s ganes, ganards la guerra. Una guerra que por su "etemo 
retorno" suma rencores y pemite revanchas. i Y  quC beneficio hay en este 
logm? Material, ninguno. Solarnente la satisfaccidn que uno mismo, mi 
fratemidad, mis punms de vista, 10s valores a 10s cuales me aferm, son 10s 
mejores, 10s que han triunfado. Es ast que la raz6n de ser hincha, 10s m6viles 
que acaian sobre 10s aficionados para idolatrar y seguir a una instituci6n van 
mais all5 de ganar o perder un partido. Esa es la raz6n de la existencia de 
un "estado de guerra", de un enfrentamiento pemanente entre parcialidades 
por la supremacia. 

c. Un tercer nivel es el 1-01 que juega el fiitbol, dentro del nlicleo mismo de la 
cultura modema, de "pretensiones globales". El llamado "deporte rey" ha 
penetrado en todas las instancias de la vida cotidiana, cornentandose e 
interesCindose por su suerte 10s mais inusuales espacios. Programas politicos 
y culturales televisivos, p r  poner un ejemplo saltante, han debatido sobre 
dl. Este aflo, el gobiemo de tumo "intervino" a la Asociaci6n de FGtbol 
Profesional (de caracter privado), intentando reestructurar su organizaci6n. 
En 10s motivos, existieron por supuesto intereses de diputados provinciales, 
de figuraci6n polttica, de objetivos econ6micos.. . En la vida contemporhea 

20. "Somos de Nate y no damos tregua". Diario "El Comercio", 6Jenero11992. 
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de las sociedades locales andinas y amaz6nicas, el ftitbol juega un papel 
b&ico, estructural, como mediatizador de confrontaciones rituales y de 
prestigio entre subsecciones. No hay comunidad que no tenga o exija una 
cancha de fiitbol. 

Los rectores del destino de la disciplina se colocan en la punta de la p i rh ide  
social en la escala mundial; su poder, sin temor a exagerar, se puede equiparar 
a1 de 10s poderes politicos (presidentes y reyes) y a 10s religiosos, como el Papa. 
Joao Havelange, actual presidente de la Federaci6n Interncional de FGtbol 
Asociado, FIFA, trata directamente con 10s m6ximos ejecutivos de la Coca Cola 
o Sony. Pele o Diego Maradona a nivel internacional, o Cubillas o Sotil en nuestro 
pds, deben ser quiz& algunos de 10s fconos de mayor presencia en hogares y 
recintos . . . 

La devocibn, la intensidad con que el hincha vive su fanatismo por un club, 
por sus iconos y stmbolos, son a diferencia de circunstancias anteriores, mucho 
m& "ag6nicosW, casi religiosos. Esta vivencia a1 maxim0 de una afici6n al inicio 
lddica o recreativa, se ha visto reforzada por novedosas identificaciones que les 
da el g r u p  humano: una hasta cierto punto ideologia crftica, reinvindicativa; 
encuentran valores positives como la carnaraderfa, la constancia, la sinceridad, el 
repudio al "doble fondo" de las intenciones. Y tal vez la fortaleza de poder valerse 
por sf mismo, de hacerse respetar con la fuerza de un puiio, en medio de esta 
"selva" egotsta y acosadora. Asi 10s hinchas ubican a su club y con dl al fiitbol 
como su centro de gravedad, como el ordenador de todas sus actividades y 
compromisos de vida, a las vez de constituir el referente de mayor jerarquia en 
su rango de gustos y preferencias. De alli lo explosivo que pueden ser a1 agruparse 
con otros individuos de su misma condicibn, especialmente a1 defender algo que 
creen justo, como el honor de su divisa. Los aficionados ven en su club una 
extensi6n de ellos mismos, y en 10s triunfos de su equ ip  logros y metas alcanzadas 
del mismo mod0 que ser el primer0 de la clase, el m& "pint6nn o el mds fuerte 
y "pele6n"; el ingresar a la universidad, o tener un buen sueldo y trabajar en algo 
que realmente lo satisfaga. .. jalguien habl6 de crisis de valores y arquetipos? 

Habrfa que entender tambidn 10s mecanismos de aprehensi6n de sentimientos 
tan profundos como ser hincha de un equip  de ftitbol, algo que para ellos es vivido 
como un religion paralela. La herencia familiar es la primera y m6s importante, 
sea por seguir la tradicidn de "hinchaje" de toda la farnilia por un club, o tambien 
por el contrario, la adopci6n de una identificaci6n antag6nica como reacci6n a esta 
misma tradicibn. En segundo lugar est6 el barrio, el h b i t o  social inmediato, por 
lo que las normas de ser hincha o las "leyes de barras" se ven como una suerte 
de desplazamiento de la "ley de la calle", del m& fuerte, del macho jefe de horda, 
que pone el "marco jurfdico" a sus acciones. 

Es en el grupo humano donde el hincha encuentra su respaldo. Grupo humano 
que de alguna manera construye una subcultura, un conjunto de sentimientos, 
valores, actitudes y comportamientos comunes. Con una mitologia en constante 
re-creaci6n, donde no puede faltar un hdroe legendario, una cabeza del linaje, un 
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semi Dios muy hurnano a quien le dedican todos 10s triunfos y en cuyo nombre 
realizan toda acci6n. Para U-Norte es Lolo Fernhdez. El representa todos 10s 
valores que la hinchada relieva, pues constituye la ttica del grupo: ser el mejor, 
desprendido (rechaz6 millonarias ofertas del exterior), y.. . jugar con garra. Para 
Alianza Lima, es Alejandro Villanueva, criollo, quimboso,~ bohemio, pero muy 
humilde; cualidades que tambien reunfan sus "m&rires", 10s caidos con el Fokker. 
Todos estos factores conspiran como unas suerte de integradores, para proveer de 
solidez y unidad al grupo. Sobre estos principios nadie discute, son "mandarnientos" 
o "irnperativos categ6ricos". Esta es la consistencia de 10s grupos en enfrentamiento: 
"mundos" con vida propia. 

Hay hinchas que se refugian en la rnasa para atropellar, y no por eso vas a decir 
que fue la barra Norte quien lo him. Ahora, nosotros no vamos a deck que somos 
santos. Muchos actos de violencia han partido de la barra, incluso de la dirigencia, 
pero no saqueamos o asaltamos. Estamos en el centro de la violencia cuando se trata 
de defender nuestros intereses. Esto r&calo bien: nosows justificamos la violencia 
en defensa de nuestra camiseta. Sea contra quien sea. En todo cam es barra contra 
barra. ..La Norte no Cree en Ugrirnas, no pedimos ni damos tregua'"'. 

Dos elementos entran en juego en el fen6meno barras y violencia. Por un 
lado grupo humanos autodiferenciados, y por otro la necesidad teleol6gica de 
buscar la supremacia. Ahora, 10s medios utilizados por el primero para llegar al 
segundo han dejado de ser 10s reglamentados, 10s de la Ctica cristiana o la 
constitucidn del estado. El simbolismo ya no se circunscribe a la competencia en 
el c a m p  de juego (donde se define por goles), o de tribuna en tribuna (la barra 
que m& alienta); hoy 10s medios para definir la supremacia son mucho m& 
terrenales: el uso instrumental de la violencia contra aquCl que no hace venias. 
Elemento que genera en 10s actores un sentimiento de heroism0 Cpico. 

Los grupos, como declara U-Norte en la cita, legitiman el uso de la violencia 
cuando se trata de defender a su instituci6n "sea contra quien sea". Se e s t h  
refiriendo a otras barras, a la represi6n policial, o a6n contra gente de su mismo 
club sobre quienes deciden que han incunido en "faltas". Los dirigentes cuando 
utilizan sus "barras bravas" como fuerza de choque, especialmente si juegan de 
vistantes para cuidar al equipo frente a agresiones rivales, usan tambiCn 
instrumentalmente la violencia; recordemos que ellos resaltan que el 6nico 
requisito para ser miembro de la barra es "defender 10s colores dentro y fuera de 
la cancha". Otra forma es el "ajuste de cuentas"; o simplemente vendettas: cuando 
un hincha rival ha ocasionado daflos contra la "propiedad" del club, estadio, 
banderas, o borradas de pintas, o ha agredido miembros de su hinchada, el banista 
tomar6 represalias contra Cl o cualquiera de su equipo. El r o b  de banderas o 
estandartes, instrumentos de sonido y percusibn, son tornados como agravios a1 



honor de la instituci6n, como apropiaci6n de "trofeos de guerra", lo que 
usualmente desencadena "milenarios" deseos de venganza. Estos r o b s  implican 
muchas veces desplazamientos "t6cticos" muy elaborados: utilizaci6n de "servicios 
de inteligencia" , infiltrados en barras contrarias que espfan lugares y movimientos 
propicios -incluso periodistas disfrazados-; o el recurso a actividades de distracci6n, 
como crear conatos en lugares distantes para dejar "el camino libre"; o sirnplemente 
invasiones y lucha cuerpo a cuerpo. 

Estamos ante hechos sintom6ticos que dejarian ver una suerte de "ritualizaci6n" 
de las peleas, en el sentido de deberes sagrados: las consignas "redencionistas" 
que exhortan a darlo "todo por el club", o cuando mencionan su compromiso 
"hasta la muerte"? La misma interpretacidn surge a partir de 10s deslindes que 
zanjan 10s bamstas, con 10s hinchas que realizan actos vand6licos por su propia 
decisi6n. La directiva de U-Norte explica ldcidamente que sf, son efectivamente 
hinchas que saltan y cantan con la barra, pero por su extracci6n socioecon6mica 
y su naturaleza lumpenesca cometen tales delitos. Y en ellos no se aprecia ningiin 
juicio de valor, ya que eso corresponde a la policfa, el estado o la iglesia; ellos 
cumplen con aclarar que no es la barra la vand6lica. En esa aclaraci6n deslindan 
lo que puede ser la violencia sentida y aplicada ritualmente en defensa de la gloria 
institutional; de la estructural, la producida en condiciones de pobreza y marginalidad 
cr6nica. En una se achia de acuerdo a pautas, dadas por la "ley de barras"; en otra 
se actria por instinto, por hambre o vicio. 

Ambas dimensiones del fen6meno -la ritual y la estructural- nos demuestran 
pues que las muestras de violencia entre aficionados al Ntbol, no constituyen 
socio-patologias, en el sentido que afirma que son "enfermos" o "anti-sociales" 
10s que generan estos actos. Son disfuncionales o anti-status quo respecto a una 
sociedad formal, de normas y pautas de vida para Ambitos ideales, acordes con 
una moralidad y Ctica (siendo un poco duro) predicadas desde 'Was". Pero estan 
integradas a la sociedad de las calles, de 10s ciudadanos que enfrentan diariamente 
el tufo agresivo de la vida incierta. La violencia que contextualiza actualmente 
las luchas entre fan6ticos se instala desde 10s niveles mas mfnimos y subjetivos.. . 
10s programas de televisi6n que son m6s populares entre 10s j6venes ("Los 
Magnificos" por ejemplo, donde 10s heroes son mercenarios a lo Robin Hood pero 
con bombas y metralletas), 10s suplicios de las combis, el (mal)trato de 10s 
bunkratas, las colas intenninables.. . hasta 10s niveles m6s evidentes y crudos, 10s 
nifios que viven del robo (pero que tambiCn son hinchas), 10s jovenes clasemedieros 
que quisieran vestirse y comer bien y no pueden; hasta Sendero Luminoso, para 
10s cuales el creer que tienen la raz6n les da derecho a intentar "reventar" 
literalmente anuestra sociedad. Hasta 10s polidas, que cobran la mayor parte de 
su sueldo asaltando "legalmente" en las esquinas.. . 

- - 

22. Uno de 10s dnticos principles de "U-None", considerado como un himno, reza: "None es crema. None es 
crema, hoy y siempre, hasta la muene". 
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Distinguimos entonces dos elementos esenciales: El primero, la devoci6n del 
hincha, la interiorizaci6n intensa de un sentimiento que le da sentido a vivir 
pendiendo de la suerte del equipo al que se aferra. Esta devoci6n de fomas 
sociales, pero puesta individualmente, ha tenido su propio desarrollo hist6rico. 
cuyo origen se podria establecer sobre las primeras dkadas de Qte siglo, cuando 
el fiitbol penetra profundamente en el cosmos social de nuestro sistema, y que llega 
a n u e m  Cpoca con sustantivas redefiniciones. El segundo, que las bases de estas 
redefiniciones han sido 10s distintos contextos sociales, tambien con sus pmpios 
desarrollos: de la sociedad oligilquica, ordenada y estratificada rfgidamente de 
principios de siglo, hasta nuestm actual aparente "cambalache" social, que tiene 
debajo su propia coherencia intema, aunque para 10s que observan desde amba 
parezca an6mica e inconmlable. La indagaci6n en estos t6picos dadan motivo 
a otros articdos. Lo clam es, que hemos llegado a segrnentos de nuestra poblacidn 
que deciden hacerse justicia por sf mismos. 

No debemos olvidar que el fiitbol es adem& espectkulo e industria. En ese 
sentido, no son solamente las masas de aficionados las interesadas en la "buena 
salud" del deporte. La violencia entre barras, la intolerancia y prepotencia de 10s 
aficionados significa "realzar" el espectficulo. Como se dice en corrillos populares: 
"Fue un espectficulo completo, h u b  hasta bmnca". Los medios de comunicaci6n 
dan constantemente pie a que la guerra entre barras contin6e; en lo mAs isgido 
del tomeo pasado, hubiemn titulares como: "Alianza-Sur advierte que no responde 
por las consecuencias". 0 "nuevamente U-Norte hace de las suyas". Y despuCs, 
cuando hay lesiones o situaciones dificiles, son 10s primeros en condenar 
abiertarnente y exigir castigos a 10s culpables; el problema es que nunca asurnen 
su propia responsabiidad. Esta propaganda ocasiona la iracibilidad de 10s rivales, 
10s deseos de venganza y de demostrar quiCn es el mfis fuerte.. . 

Los entrenadores y jugadores no son ajenos a esto; la violencia instrumental 
tambiCn se da en el camp,  donde por motivos de "estrategia" un director tCcnico 
manda a un jugador "fusible" (destinado a que lo expulsen del terreno, a que se 
"queme") a patear de tal manera a un jugador "pieza clave" del equipo rival, que 
lo lesione y tenga que abandonar el campo (y probablemente el f i t b l  tambien). 
~Recuerdan al "Doctor" Bilardo, el alumno mAs aprovechado de la escuela del 
"anti-fiitbol"? El, tCcnico de la selecci6n argentina, envi6 al campo a un jugador 
suplente (Claudio Camino) en un partido para eliminatorias del mundial 86, 
unicamente para que "elirnine" a una pieza clave de la selecci6n peruana (Franco 
Navarro) en 10s primeros 10 minutos. Partido por supuesto jugado en Buenos 
Aires, donde tendria la aprobaci6n de su piiblico. 

Este ejemplo tiene un trasfondo muy hondo. Bilardo tenia que llevar a su 
equipo a1 campeonato mundial. El tenfa que responder como profesional a un 
objetivo. Para eso us6 cualquier recurso. Y de paso subir su cotizaci6n, mejorar 
su sueldo y el de 10s jugadores. Adem& del prestigio, de la exacerbacidn del 
nacionalismo argentino, y porque si el pais va al mundial significa elevaci6n del 
consumo a todo nivel, desde album de figuritas hasta recuerdos y publicidad. Los 
peri6dicos tienen que vender, 10s auspiciadores recupertlr sus inversiones. DespuCs 
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de todo, en un partido se juega mAs que un partido: se juegan intereses. Asf el 
Etbol ha terminado por ser un buen negocio. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

La principal conclusi6n de este trabajo estriba en el intento de demostrar que 
10s estallidos de violencia en el estadio no son simplemente exabruptos de pasi6n 
incontrolada o demencia colectiva motivada por extrema emoci6n mezclada con 
alcohol y drogas. Esto es cierto, pem no es penetrar en las causas dltirnas del 
fen6meno. Tampoco se trata solamente del dnico entretenimiento al alcance del 
"pobre", por el que Cste exterioriza todos sus demonios interiores. 0 del individuo 
alienado, "digitalizado", que siente una descompensaci6n psicol6gica por vivir 
engranado en una u k  industrial. Temas discutibles, pistas interesantes. La conclusi6n 
a la que he arribado habla de una institucionalizaci6n de la violencia, personalizada 
en cierta manera de ser y actuar en un hincha, quienes con sus pares crean 
organizaciones de novedosas caracteristicas y formas, y cuyos miembms exigen 
derechos, tanto de servicios como de representaci6n. Las oposiciones ac6nimas son 
contra las instituciones "ilegftimas", como dirigencias con intereses lucrativos, asi 
como contra formas de hinchaje timoratas y desmotivadas. Otro rasgo saltante son 
las idcntidades definidas por negaci6n, (o son de la "U" o son "anti-U"). 

Entre lfneas se pueden leer muchos otros procesos socio-culturales en ciernes; 
la emergencia de grupos sociales de conciencia polftica rnuy crftica, en Ambitos, 
politicos tambien, inusuales. Por otro lado, la apertura en estos de una mitologia 
netamente metropolitana, caracterizados por la amplitud y laxitud en 10s rangos 
de identificaciones juveniles, citadinas y cosmopolitas. Un punto fuerte en estos 
rangos, constituye el hinchaje masivo por clubes de fitbol. 

Podrfan encontrarse llaves de sub-horizontes culturales en la conformaci6n 
de estos complejos urbanos; la identificacih con nuevas formas de ser y actuar, 
valorar y pensar, ciertamente en un context0 de globalizaci6n de la cultura. Es 
curiosa la "intemacionalizaci6n" del fen6meno. Las caras pintadas, 10s enmasca- 
rados, la violencia, el ajuste de cuentas, es decir convicciones y actitudes que se 
han reproducido esponti'heamente entre juventudes de todo el orbe. Un paso 
siguiente a este artfculo puede ser un estudio comparativo. 

Hay muchas dimensiones por tratar. La psicologista, de 10s procesos 
cognitivos del sujeto. La simMlica, la dualidad de 10s opuestos y la mitologia de 
10s heroes tecnol6gicos y modemos, aunque de contomos kpicos. El de la 
sociologia de las juventudes, basada en la tendencia de 10s j6venes de agruparse 
en tom0 a sensibilidades y afectividades comunes, tomando en cuenta que el 
elemento generacional es clave. El de la violencia estructural, donde el hambre, 
la anornia, la violencia cotidiana define personalidades, donde 10s chicos crecen 
en la calle sin mecanismos de control intemo. 

Muchas de las rnotivaciones iniciales para 6sta investigaci61-1, han tenido 
origen en conversaciones entre amigos y condiscipulos, aficionados al fitbol o no, 



con quienes he compartido preguntas, dudas y supuestos. Y es que de pronto, el 
fen6meno de barras en particular @or ser organizaciones de car6cter juvenil y por 
la violencia alrededor de ellas), y el mundo de la cultura del depone en general, 
se estan revelando como hechos sociales "totales", poco e incluso superficialmente 
Vatados ham el momento. 


