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Aproximación conceptual de las violencias en el fútbol 
Conceptual approach to violence in football 
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Universidad Pablo de Olavide (España) 

 
Resumen. Este artículo aborda las diversas manifestaciones de violencia que se manifiestan en el contexto del fútbol desde una perspectiva 
de la Psicología Social. Utiliza enfoques de sistemas dinámicos complejos y contextualiza la violencia en el deporte. Comienza con un breve 
análisis introductorio de aspectos sociológicos e históricos relacionados con las primeras referencias a la violencia en el fútbol, y luego se 
sumerge en una propuesta de clasificación que agrupa y relaciona las diferentes manifestaciones, proporcionando así una visión amplia del 
fenómeno. Se describen diversas formas de violencia vinculadas al fútbol, que incluyen la violencia entre espectadores (como los ultras e 
hinchas incondicionales), la violencia asociada a la seguridad en los estadios (daños causados por infraestructuras inseguras, control de mul-
titudes y protocolos de seguridad), la violencia relacionada con la organización (corrupción, dopaje, amaño y problemas internos en las 
propias organizaciones), la violencia en el juego (dirigida hacia los árbitros y entre los futbolistas), la violencia en contextos formativos 
(entre compañeros y dirigida hacia los niños), la violencia en relaciones personales (abuso, violencia sexual y trata de explotación), la vio-
lencia derivada de la cultura (burnout en el fútbol) y la violencia estructural por discriminación de género. Finalmente, se plantea la inte-
rrogante de si es posible erradicar la violencia en el fútbol y se subraya la necesidad de una reflexión final por parte de los profesionales que 
abordan este tema para desarrollar estrategias de intervención realistas. 
Palabras Claves: Violencia, fútbol  
 
Abstract. This article addresses the various manifestations of violence that manifest in the context of football from a Social Psychology 
perspective. It uses complex dynamic systems approaches and contextualizes violence in sport. It begins with a brief introductory analysis 
of sociological and historical aspects related to the first references to violence in football, and then dives into a classification proposal that 
groups and relates the different manifestations, thus providing a broad vision of the phenomenon. Various forms of violence linked to 
football are described, including violence between spectators (such as ultras and hardcore fans), violence associated with security in stadiums 
(damage caused by unsafe infrastructure, crowd control and protocols security), violence related to the organization (corruption, doping, 
match-fixing and internal problems in the organizations themselves), violence in the game (directed towards referees and between football-
ers), violence in training contexts (between peers and directed towards children), violence in personal relationships (abuse, sexual violence 
and exploitation trafficking), violence derived from culture (burnout in football) and structural violence due to gender discrimination. 
Finally, the question is raised as to whether it is possible to eradicate violence in football and the need for a final reflection by professionals 
who address this issue is highlighted to develop realistic intervention strategies. 
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Introducción 
 
¿Qué es la Violencia en el fútbol y cuáles son sus manifes-

taciones? La noción de violencia en el fútbol y sus diversas ma-
nifestaciones requieren un análisis histórico y sociológico. 
Este fenómeno ha sido objeto de atención tanto a nivel nacio-
nal, mediante legislaciones gubernamentales independientes 
de organizaciones internacionales como la FIFA, como en 
contextos específicos de países. En España, por ejemplo, en 
1996 se intensificó la conciencia política y la responsabilidad 
con respecto a la violencia en el fútbol, en línea con compro-
misos adquiridos en la Convención Europea contra la violen-
cia en 1985. Este enfoque se basó en varios documentos lega-
les, incluyendo la Carta Europea del Deporte y la Convención 
Anti-dopaje, destacando especialmente la Convención Euro-
pea contra la Violencia en Espectáculos Deportivos (Consejo 
Superior de Deportes, 1998). Estos esfuerzos se centraron en 
prevenir la violencia entre espectadores y controlar la invasión 
de campo, un fenómeno en aumento debido a la expansión de 
grupos ultras en toda Europa. Es relevante señalar que, en ese 

contexto, la definición predominante de violencia en el fútbol 
se enfocaba en las acciones violentas durante los eventos de-
portivos, especialmente por parte de los espectadores y los 
ultras, quienes podían causar disturbios tanto dentro como 
fuera de los estadios. Posteriormente, en 2007, la Unión Eu-
ropea incluyó la prevención y la lucha contra el racismo y la 
violencia en el deporte en sus objetivos sociales a través del 
Libro Blanco sobre el Deporte (Fernández Marrón, 2017). 

Esta introducción destaca la conceptualización inicial de la 
violencia en el fútbol, que se centraba principalmente en la 
seguridad en los estadios, lo que limitaba la comprensión de 
otros aspectos de la violencia relacionados con el fútbol. Por 
lo tanto, abordar este fenómeno de manera integral y multi-
dimensional se vuelve crucial para implementar estrategias 
efectivas de prevención y erradicación de la violencia en el 
fútbol. A continuación, en las respuestas a las preguntas ini-
ciales, se analizará la relación existente entre la regulación y 
la violencia en el juego (sección 2, análisis sociológico-histó-
rico), los eventos desencadenantes y los antecedentes de las 
leyes integrales en el fútbol (sección 3, análisis histórico), y la 
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conceptualización y la contextualización de las violencias (sec-
ción 4). Finalmente, se concluirá con una reflexión (sección 
5). 

 
Breve referencia a la reglamentación en el fútbol 
Para realizar un análisis sociológico-histórico de los oríge-

nes del reglamento en el fútbol, es fundamental considerar di-
versos aspectos que han influido en la evolución de las normas 
y reglas que rigen este deporte tan popular. Los juegos de pe-
lota en Inglaterra del siglo XVI, jugados por escuelas públicas 
y la comunidad, ofrecen un punto de partida para comprender 
cómo se establecieron las primeras reglas en el fútbol. La 
adopción de diferentes reglas pactadas por los capitanes de los 
equipos antes de los encuentros refleja la necesidad de con-
senso y organización en la práctica deportiva (Curry, 2014). 
Desde una perspectiva sociológica-histórica, autores como 
Elias y Dunning (1992) plantean que el deporte reglamentado 
surge como resultado de la evolución civilizada de la sociedad 
inglesa en los siglos XVII y XVIII, donde las clases altas pro-
movieron la resolución pacífica de conflictos a través del de-
porte. Por otro lado, desde una perspectiva socioeconómica 
Mandell (1986) sugiere que la evolución del deporte regla-
mentado está vinculada al cambio cultural derivado de la apli-
cación de la estadística en la búsqueda de beneficios en el con-
texto industrial, lo que posteriormente se trasladó al ámbito 
del ocio y el deporte. 

Es fundamental considerar la influencia de los aspectos 
morales y éticos en el cambio social, así como la crítica sobre 
la visión humanista del deporte en la sociedad (Bracht et al., 
2014). Los cambios sociales, económicos y culturales han 
acompañado los ajustes en la reglamentación del fútbol, dando 
lugar a la cultura del juego limpio o "fair play" en la competi-
ción deportiva (Renson, 2019). A pesar de las adaptaciones de 
las normas para reflejar la cultura civilizadora del momento, 
el contexto del fútbol ha seguido albergando manifestaciones 
violentas que han evolucionado con la sociedad cambiante. In-
cluso el Olimpismo como movimiento ideológico surgido en 
el s. XIX partir de la Carta Olímpica escrita por Pier de Cou-
bertin no ha evitado que en nuestros días sigan produciéndose 
acciones violentas por contacto no reglamentario (Setien, 
2017). 

 
Tragedias antecedentes a las leyes de violencia en el 

fútbol 
En junio de 1985, España se unió a otros 21 países miem-

bros del Consejo de Europa al firmar el Convenio Europeo 
contra la Violencia en Espectáculos Deportivos. Este conve-
nio consta de 15 artículos diseñados para prevenir la violencia 
en los estadios deportivos. Las tragedias ocurridas en Europa 
en 1985, como la del estadio de Heysel en Bélgica, que resultó 
en 39 muertos y 600 heridos, y la del estadio de Valley en 
Inglaterra, movilizaron a las autoridades nacionales europeas 
a desarrollar una cultura de seguridad en eventos deportivos 

de gran asistencia (Melchor et al., 2020). Estas tragedias, 
junto con la que ocurrió posteriormente en 1989 en el estadio 
de Hillsborough en Inglaterra, reflejaron la dificultad por 
parte de las autoridades responsables de gestionar grandes 
multitudes en eventos deportivos, aunque socialmente se atri-
buyó la narrativa de los hooligans como única causa principal 
de la tragedia de Hillsborough (Canning, 2018), en contrapo-
sición a una secuencia de acciones que incluía negligencia po-
licial. 

La violencia en el fútbol se manifiesta en un espacio urbano 
específico: el estadio. En este entorno, convergen diversos 
factores que pueden llevar a desenlaces trágicos, como la 
construcción ineficiente de los estadios para albergar de ma-
nera segura a grandes multitudes de espectadores, la falta de 
un protocolo de seguridad eficaz por parte de los responsables 
y la proliferación de grupos ultras entre las aficiones europeas 
que asisten a los estadios. Desde un punto de vista arquitectó-
nico y social, por un lado, los estadios eran espacios públicos 
donde las autoridades tenían dificultades para vigilar y contro-
lar comportamientos negligentes, vandálicos o violentos de 
los aficionados o ultras. Por otro lado, los estadios no estaban 
diseñados para garantizar la seguridad de los espectadores 
frente a incidentes peligrosos durante los eventos deportivos. 
La inseguridad en los estadios se manifiesta en varios tipos de 
violencia o daños: a) daño causado por una construcción inse-
gura de los edificios, b) daño debido a la falta de protocolos 
eficaces para gestionar incidentes, c) violencia por parte de los 
aficionados y d) violencia por parte de los ultras. 

 
Normativa en relación a las Violencia en el deporte 

en España 
¿Cuáles son las leyes que regulan la Violencia en el Deporte en 

España? 
Las leyes que regulan la violencia en el deporte en España 

han evolucionado a lo largo del tiempo para abordar diferen-
tes aspectos y manifestaciones de este fenómeno. Tras la rati-
ficación del Convenio Europeo contra la Violencia en 1985, 
España incorporó la prevención de la violencia en los espec-
táculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, en su capítulo IX. A continuación, la Ley 10/1990, del 
15 de octubre, modificó la anterior introduciendo medidas a 
la erradicación de la violencia; regulándose la asunción de res-
ponsabilidades por daños y desórdenes, además de la amplia-
ción de ilícitos administrativos tipificados. Posteriormente, 
esta ley fue sustituida por la Ley 19/2007, de 11 de julio, que 
aborda la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte. En la actualidad, la Comisión Nacional contra 
la Violencia en los Espectáculos Deportivos es la responsable 
de aislar y controlar las conductas violentas dentro y fuera de 
los estadios deportivos, recogiendo las incidencias en sus me-
morias anuales las sanciones por incumplimiento de la ley del 
deporte a entidades y particulares (tabla1). 
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Tabla 1.  
Sanciones por incumplimiento de la ley del deporte a entidades y particulares (2014-2021) 

 

Razones de las sanciones sobre Año  

Entidades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Apoyo a grupos violentos y radicales 5 9 16 31 27 28 5 6 5 
Desobediencia a las disposiciones del Coordinador de Seguridad 3 2 2 7 8 13 5 0 4 

Grave incumplimiento de medidas de seguridad (muy grave) *2015  2        
No impedir la introducción de bebidas alcohólicas en envases rígidos 11 6 5 6 4 8 3 2 4 

No impedir la introducción de armas u objetos contundentes 1 3 1  3  3 0 2 
No impedir la introducción o el encendido de bengalas o pirotecnia 15 7 6 4 14 9 0 1 5 

No impedir la introducción y/o el lanzamiento de objetos prohibidos*2015  3 1 2      
No impedir la introducción/venta de bebidas alcohólicas 2 4 4 1 4  6 4 5 

No impedir la invasión de los terrenos de juego 20 10 9 17 10  13 4 5 

Permitir tránsito concentración incontrolado espectadores en gradas 3 5 3 4 4 18 4 0 4 
No impedir la introducción de envases de bebidas prohibidos*2016   2 1  3    

Alteración del aforo del recinto deportivo      2 0 0 0 
Incumplimiento grave de las medidas de seguridad      10 2 3 22 

          

Particulares 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Acceder al estadio sin entrada 69 38 28 16 14 19 14 13 65 
Actos racistas 33 50 8 1 5 3 16 3 53 

Destrozos o daños en bienes materiales 26 19 27 15 21 16 3 1 13 

Conducta indecorosa 13 24 33 17 4 7 0 0 0 
Consumo de bebidas alcohólicas 148 102 102 76 48 75 29 18 63 

Consumo de drogas 146 143 126 105 99 91  12 42 
Desobediencia y resistencia a la autoridad 96 177 118 75 39 84 25 13 35 

Incitación a la violencia en redes sociales*2015  16 2    1 0 4 

Introducción de armas u objetos peligrosos similares 15 11 4 10 41 51 25 3 15 
Introducción o encendido de bengalas o material pirotécnico 28 15 15 34 41 39 20 34 78 

Introducción o exhibición de banderas, pancartas, (inciten violencia) 27 16 21 31 21 20 18 8 16 
Introducción de bebidas en envases rígidos 7 9 3 10 26 24 5 4 31 

Lanzamiento de objetos 18 19 25 11 29 19 19 4 43 

Invasión de los terrenos de juego 28 23 15 22 16 16 8 5 23 
Venta de bebidas alcohólicas o en envases prohibidos (concesionarios) 2  2 3  6  0 0 

Participar en altercados, peleas o desórdenes públicos 479 317 367 162 280 214 16 106 529 
Insultos, amenazas, agresiones contra agentes, participantes o aficionados 224 211 194 357 273  56 53  

Insultos, amenazas, agresiones contra aficionados      118   60 

Insultos, amenazas, agresiones contra agentes      106 13 5 108 
Insultos, amenazas, agresiones contra participantes o árbitros      19 3 1 12 

Insultos o expresiones sexistas         0 
Acceso bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o drogas        16 69 

Fumar en el recinto deportivo        14 23 

Provocar avalanchas 3 9  1 1     
Quebrantamiento de la prohibición de acceso 9 5 4 2 2 4 1 3 4 

No respetar las vallas de separación de aficiones 10 6 1 7 3 4 1 14 17 
No cumplir condiciones de seguridad (mascarilla, asiento...)        20 161 

Fuente. Ministerio del interior  

 
¿Las leyes específicas abarcan todas las manifestaciones?  
Si bien la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, 

el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, es la 
referencia legal para la prevención de la violencia en los es-
pectáculos deportivos, no abarca todas las manifestaciones 
violentas que se manifiestan en el deporte en la actualidad. 
Cada manifestación violenta en el ámbito deportivo se regula 
según su naturaleza y gravedad a través de las leyes específicas 
que la abordan. A continuación, algunos ejemplos.  

El dopaje en España se regula mediante la Ley Orgánica de 
Lucha contra el Dopaje en el Deporte 2021, sustituyendo a 
las anteriores del, 2006, 2008, 2013 y 2017. Dicha ley se 
ajusta al Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), organismo internacional coordinador de 
mayor nivel. La elaboración y ejecución de las políticas públi-
cas de lucha contra el dopaje en el deporte recae sobre la Co-
misión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte 

(CELAD), anteriormente llamada Agencia Española de Pro-
tección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). La discrimina-
ción y desigualdad de oportunidades en España se regula a tra-
vés de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, siendo posterior a la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género y su tramitación reconoce la necesidad de velar los 
derechos de las mujeres en el ámbito público del deporte. En 
2020, se crea a través del Consejo Superior de Deportes, el 
Observatorio de Igualdad en el Deporte para el análisis de la 
situación y la evaluación de políticas públicas relacionadas con 
la igualdad. La violencia sexual como delito se recoge, en la 
ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de libertad sexual 
del Código Penal, sustituyendo a la Ley Orgánica 10/1995. 
El abuso en menores se regula a partir de la actual Ley Orgá-
nica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia 
y la adolescencia frente a la violencia. 
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Conceptualización y Contextualización de las Violen-
cias en el deporte 

La definición de violencia en el fútbol es un tema complejo 
que requiere una comprensión detallada y diferenciada de sus 
diversas manifestaciones. En primer lugar, es esencial consi-
derar la intencionalidad y el propósito detrás de las acciones 
violentas en este contexto. Desde acciones agresivas que ca-
recen de intención de causar daño (negligencia), hasta accio-
nes violentas hostiles que buscan causar daño de manera deli-
berada, y acciones violentas instrumentales que persiguen 
otros objetivos a través del daño causado o anticipado (Aguilar 
2022; Tenenbaum et al., 1996). En segundo lugar, Adoptar 
un enfoque basado en la complejidad de la psicología social 
(Jiménez, 2017), resulta fundamental para comprender la 
realidad y el comportamiento social en el fútbol. Este enfoque 
sugiere un análisis de la realidad que sea complejo, dinámico 
y no lineal, evitando simplificaciones y modelos teóricos glo-
bales. En tercer lugar, es crucial considerar los contextos es-
pecíficos y particulares tanto del fútbol como de la violencia 
para comprender a fondo las causas, características, 

consecuencias y valoraciones de las diversas formas de violen-
cia en este ámbito (Pacheco, 2016). 

La terminología utilizada para nombrar las manifestacio-
nes violentas puede incluir vocablos referidos a cada uno de 
los aspectos: causas, características, consecuencias y valora-
ciones. Esta propuesta clasifica las diversas manifestaciones 
violentas en el fútbol según criterios: protagonismo en la re-
ferencia, especificidad del juego y tipo de violencia (Tabla 2). 
La comprensión de la violencia en el fútbol va más allá de sim-
ples explicaciones causa-efecto, involucrando un análisis pro-
fundo de las motivaciones, contextos y consecuencias de las 
acciones violentas en este deporte tan popular a nivel mun-
dial. 

Una definición general de la violencia en el fútbol podría 
ser: "La violencia en el fútbol se refiere a acciones forzadas, 
de fuerza o negligentes, de naturaleza física, verbal, psicoló-
gica o estructural que tienen como objetivo causar daño, ob-
tener ventaja de manera ilícita o discriminar, y que pueden 
afectar la integridad del juego limpio en la competición (fair 
play)".

 
Tabla 2.  
Manifestaciones violentas en el fútbol 

Especificidad Tipo Protagonismo 

  No Protagonistas Protagonistas 

Específica del juego 

Directa 
Violencia de ultras. Grupos organizados 

Hincha-aficionado incondicional. 

Violencia sobre protagonistas 

sobre árbitros 
sobre futbolistas 

Negligencia 

Seguridad estadios (Negligencia) 
Daño edificación insegura 

Daño falta-ineficacia control masas 

Daño falta-ineficacia de 
protocolos protección 

 

Engaño  Dopaje 

Inespecífica del juego 

Directa  
Violencia en el deporte formativo 

Violencia entre iguales 

Abuso 
Corrupción organizacional 

 

Violencia infantil 
Violencia familiar 

Abuso de entrenadores 
Violencia sexual sobre deportistas 

Engaño 
Amaño de partidos 
Doping financiero 

 

Explotación  Trata de explotación de jugadores 

 
Cultura 
exigente 

Violencia organizacional 

Burnout en el fútbol 
En futbolistas 

En entrenadores 
En árbitros 

Estructural Sistémica  
Violencia por discriminación de género  

(Desigualdad condiciones-oportunidades) 

Fuente: elaboración propia.  
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Cada tipo de violencia en el fútbol tiene un contexto, unos 
participantes y unas consecuencias particulares que las dife-
rencian de las demás (tabla 3); incluso una acción puede con-
siderarse violenta cuando socava los valores fundamentales de 
una competición basada en la igualdad de condiciones, el 

juego limpio y la integridad de los actores. La violencia en el 
fútbol abarca tanto acciones dirigidas hacia otros individuos 
como aquellas que afectan a la propia esencia de la competi-
ción. 

 

  
Figura 1. Emisores-acciones y receptores-consecuencias en la violencia en el fútbol 

 

Violencia por negligencia en la seguridad de los esta-
dios 

La violencia por negligencia en la seguridad de los estadios 
se refiere a situaciones peligrosas y violentas que ocurren du-
rante eventos deportivos debido a la falta de medidas de segu-
ridad adecuadas en las instalaciones. Esta negligencia puede 
manifestarse en edificaciones inseguras, escasa supervisión de 
multitudes y la ausencia de protocolos efectivos para respon-
der ante incidentes. Tales condiciones inseguras pueden des-
encadenar tragedias, incluso la muerte de aficionados. Los 
eventos deportivos congregan a grandes multitudes en espa-
cios limitados, y la responsabilidad de garantizar la seguridad 
recae en los organizadores y autoridades competentes. 

Cada tragedia tiene causas y secuencias de eventos únicas 
que conducen a lesiones o muertes entre los aficionados. A lo 
largo del último siglo, se han identificado tres períodos en los 
cuales se ha reducido el riesgo de daño para los espectadores 
en los estadios: de 1960 a 1980, con un riesgo de muerte ele-
vado; de 1981 a 2000; y de 2001 a 2019, con lesiones entre 
los espectadores. En Gran Bretaña, el informe Taylor fue un 
hito significativo que impulsó cambios importantes en la se-
guridad de los estadios (Betancourt, 2007). 

En términos de gestión y control, se han implementado 
procesos de seguridad que transforman las expresiones colec-
tivas sin restricciones de los aficionados en respuestas dirigidas 

y controladas en entornos disciplinarios (Gaffney y Mascaren-
has, 2021). Además, se ha introducido innovación organiza-
tiva y estructural basada en el uso de datos, convirtiendo los 
estadios en Smart Stadiums como puntos de referencia para la 
normalización (Tóth, 2021; Yang y Cole, 2022). Sin em-
bargo, surge un debate sobre si los métodos de control y vigi-
lancia violan la privacidad, como en el caso de la implementa-
ción del reconocimiento facial en el acceso a los estadios (Tian 
et al., 2021; Hutchins y Andrejevic, 2021). 

En términos de evacuación, los nuevos estadios buscan un 
diseño estructural que permita evacuaciones seguras y rápi-
das, como los realizados por los estadios de los equipos de fút-
bol de élite (Urgell Fernández, 2021). No obstante, las per-
cepciones sobre las medidas de seguridad pueden variar entre 
los aficionados; aquellos con un alto nivel educativo y que se 
consideran buenos espectadores tienden a verlas de manera 
más positiva, aunque pueden cuestionar la capacidad de las 
fuerzas de seguridad para manejar cualquier situación violenta 
(Eraslan, 2023). 

 
Violencia Ultras. Grupos Organizados 
La violencia ultra en el fútbol se refiere a la conducta vio-

lenta llevada a cabo por grupos organizados de ultras cuyo ob-
jetivo principal es reafirmar su identidad grupal a través de la 
violencia dirigida hacia ultras rivales. Estos grupos se 
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autoproclaman protectores de sus equipos y utilizan rituales y 
manifestaciones violentas para demostrar su lealtad y compro-
miso. La característica distintiva de estos grupos es la cultura 
de violencia que promueven, siendo la ideología que desarro-
llan influenciada tanto por el contexto sociopolítico como por 
la memoria histórica (Viñas, 2023; Piña Mata y Trejo Contre-
ras, 2022). El acercamiento etnográfico aporta las particulari-
dades de las subculturas de los grupos ultras (Redhead, 2015), 
lo que incide en la experiencia identitaria de los ultras (Peat, 
2016). 

Los ultras presentan una organización jerárquica en la que 
los líderes suelen tener antecedentes violentos (Johnston, 
2021) y rasgos de insensibilidad emocional (Fanti et al., 
2021). Utilizan rituales como cánticos, pancartas e indumen-
taria para reforzar su identidad y mostrar lealtad tanto a su 
grupo como a su equipo, así como para intimidar a los rivales, 
incluidos los ultras rivales, jugadores del equipo contrario, ár-
bitros y fuerzas del orden público (Truyenque y Muñoz, 
2021). 

Lozano (2020) recoge como las características más estu-
diadas sobre los grupos: los rituales, la identidad, el aguante y 
la violencia. 

La violencia ultra puede manifestarse de diversas formas, 
ya sea de manera intimidatoria o directa, verbal o física, con 
daño a personas o propiedad. La comunicación en línea ha fa-
cilitado la difusión de discursos y manifestaciones violentas 
por parte de estos grupos (Núñez y Poveda, 2022). A pesar 
de los esfuerzos de las autoridades y organizadores por preve-
nir y controlar estas situaciones, la violencia de los ultras sigue 
siendo un problema persistente en eventos deportivos. Aun-
que las acciones vandálicas han ido disminuyendo debido por 
parte a la reconstrucción de estadios de alcance internacional 
y la gentrificación urbanística (Doidge et al., 2019; Jewell, et 
al., 2014). 

En definitiva, la violencia ultra en el fútbol es un fenómeno 
complejo que involucra la violencia ejercida por grupos orga-
nizados con el fin de reafirmar su identidad y lealtad. La cul-
tura de violencia, los rituales y la organización jerárquica de 
estos grupos contribuyen a la persistencia de la violencia en el 
ámbito deportivo, lo que requiere medidas efectivas para 
abordar este problema y garantizar la seguridad en los eventos 
deportivos. 

 
Hincha o aficionado incondicional 
La violencia en el fútbol, ejercida por hinchas o aficionados 

incondicionales durante eventos deportivos, puede manifes-
tarse de diversas formas, tanto verbal como física. Estas accio-
nes violentas suelen ser resultado de la desinhibición emocio-
nal y la impulsividad conductual durante los encuentros, in-
fluenciadas por la interpretación de lo que sucede en el juego. 
Aunque el consumo de alcohol en los eventos deportivos 
puede facilitar conductas desinhibidas entre los aficionados, 
no todos consideran que sea la causa de comportamientos 

agresivos. Según una encuesta sobre alcohol y aficionados, 
aproximadamente el 75% de los encuestados considera que el 
consumo de alcohol es aceptable y debería estar disponible en 
los estadios; sin embargo, solo alrededor del 25% lo considera 
como causa de conductas agresivas en los partidos (Purves, et 
al., 2022). Los aficionados incondicionales pueden tener una 
actitud ambivalente hacia el consumo de drogas y la asistencia 
a los partidos de fútbol, ya que entienden la cultura de la hin-
cha asociada con el consumo de alcohol y drogas, a pesar de 
comprender los riesgos del abuso (Punzi, 2022). Entre las 
causas de la violencia verbal y física en los aficionados se en-
cuentran la explosión emocional asociada a la protesta y la in-
timidación dirigida hacia contrarios, jugadores, aficionados e 
incluso árbitros con el objetivo de obtener algún beneficio. 
Las descalificaciones e insultos por discriminación racial, gé-
nero u orientación sexual sobre jugadores son las más frecuen-
tes que se escuchan en un estadio. La imitación también puede 
desempeñar un papel en la conducta violenta de los aficiona-
dos. No se debe descartar la posibilidad de una agresión di-
recta para causar daño, aunque no es la acción generalizada 
entre los aficionados incondicionales. En esta línea, la imita-
ción, como mecanismo de aprendizaje y desencadenante de la 
conducta violenta, aumenta las probabilidades de participar en 
agresiones verbales o físicas (Kabiri et al., 2021). 

 
Violencia sobre árbitros 
La violencia dirigida hacia los árbitros en el fútbol es una 

manifestación de agresión física, verbal o psicológica con el 
objetivo de intimidar, agredir o dañar a los árbitros durante 
una competición. Estas acciones violentas suelen estar moti-
vadas por la frustración ante las decisiones arbitrales y el in-
tento de condicionar dichas decisiones, entre otros factores. 
Estas conductas violentas pueden tener un impacto tanto a ni-
vel personal, dirigido hacia la integridad de los árbitros, como 
en el juego limpio de la competición en general. 

Entre las manifestaciones violentas en el fútbol, la dirigida 
hacia los árbitros puede considerarse la más normalizada. Se-
gún Fuente et al. (2019), el 50% de las incidencias registradas 
por las fuerzas del orden en el fútbol amateur están dirigidas 
hacia los árbitros, y los comportamientos violentos de jugado-
res, entrenadores y espectadores son independientes; es de-
cir, son acciones habituales y no se producen necesariamente 
por efecto de contagio. En cuanto al género, Viera et al. 
(2019) registraron un mayor número de acciones de acoso se-
xual dirigidas hacia las árbitras; sin embargo, Gómez et al. 
(2019) no encontraron diferencias en el tipo de acoso laboral 
recibido según el género. 

Las propuestas preventivas de la violencia en el fútbol con-
tra los árbitros se basan en programas educativos en el fútbol 
base; sin embargo, estos programas pueden considerarse in-
suficientes según la percepción de los propios árbitros (Se-
rrano Durá y Devís Devís, 2020). 

En definitiva, la violencia contra los árbitros en el fútbol 
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es un problema significativo que requiere medidas preventivas 
y de protección para garantizar la seguridad y el respeto hacia 
los árbitros durante las competiciones deportivas. La concien-
ciación, la educación y la implementación de protocolos ade-
cuados son fundamentales para abordar esta forma de violen-
cia en el ámbito deportivo. 

 
Violencia entre futbolistas 
La violencia entre futbolistas se refiere a la acción física, 

verbal o psicológica con el objetivo de intimidar, agredir o 
dañar a un jugador contrario durante un partido de fútbol. En 
este contexto, la agresividad es una característica presente en 
el deporte de contacto, pero se diferencia de la violencia en la 
intencionalidad. Mientras la agresividad puede manifestarse 
sin intención de causar daño, la violencia implica una inten-
ción deliberada de hacerlo. El reglamento del fútbol penaliza 
la agresividad desproporcionada, independientemente de la 
intencionalidad detrás de la acción. Estas acciones violentas 
pueden ocurrir tanto durante el juego como fuera de él.  

Desde una perspectiva cualitativa, las acciones violentas 
pueden estar justificadas dentro de lo socialmente permitido, 
lo que puede llevar a una disfrazar la intencionalidad detrás de 
la agresión. Estas justificaciones pueden ser más o menos 
conscientes y pueden estar relacionadas con beneficios situa-
cionales en la protección del yo o en la ocultación consciente 
de la intención violenta (Gómez, 2022). Variables como la 
ira, el autocontrol, la impulsividad y la identidad agresiva son 
relevantes en las conductas violentas de los jugadores de fút-
bol. Estas características predisponen a los futbolistas a actuar 
de manera agresiva durante los partidos. Es importante abor-
dar la violencia entre futbolistas desde una perspectiva inte-
gral que considere factores individuales, emocionales y situa-
cionales que pueden influir en la manifestación de comporta-
mientos violentos en el campo de juego. (López et a., 2023; 
Gómez 2022). 

La violencia entre futbolistas es un fenómeno complejo 
que puede tener diversas causas y manifestaciones. La com-
prensión de las motivaciones detrás de las acciones violentas y 
la implementación de estrategias para fomentar el juego lim-
pio y el respeto entre los jugadores son fundamentales para 
promover un ambiente deportivo seguro y saludable. 

 
Dopaje 
El dopaje en el fútbol se refiere al uso, consumo, posesión 

o tráfico de sustancias prohibidas, así como a otras acciones 
realizadas por el deportista y consideradas por la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) con el propósito de mejorar el 
rendimiento deportivo de manera ilícita. Esta práctica menos-
caba el juego limpio en la competición, puede acarrear reper-
cusiones adversas para la salud de los deportistas y puede ser 
sancionada administrativamente o considerada un delito si se 
realizan determinadas acciones, como la fabricación, distribu-
ción, tenencia o suministro de sustancias dopantes. 

España en el 2006, ratifica la Convención Antidopaje In-
ternacional en año e incorpora con la Ley Orgánica 7/2006 la 
protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el de-
porte. Actualmente, la Ley Orgánica 11/2021 de lucha con-
tra el dopaje en el deporte se alinea con el Código Mundial 
Antidopaje. La Comisión Española para la Lucha Antidopaje 
en el Deporte es la entidad encargada de supervisar y aplicar 
sanciones (Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el 
Deporte, 2021). Entre las modificaciones legislativas de la ley 
11/2021 se incluyen la clasificación de deportistas según su 
nivel de práctica, lo que influye en las sanciones; la considera-
ción de la "persona protegida" con un régimen sancionador 
específico, dirigido a administradores; la incorporación de 
nuevas formas de infracción como la intimidación, la disuasión 
de testigos y las represalias contra informantes; el tratamiento 
de productos contaminados y sustancias de abuso respecto a 
las sanciones; y una aclaración sobre el pasaporte biológico. 

En lo que respecta a la detección de casos en España, se 
constató que, en 2021, 13 análisis (0.4% de 2926) arrojaron 
resultados positivos. El reducido número de casos detectados 
suscita interrogantes acerca de la eficacia de los controles de 
dopaje y la posibilidad de que tengan una función más disua-
soria que detectiva. Esto subraya la importancia de recurrir a 
la investigación psicosocial para concebir medidas preventi-
vas, disuasorias y sancionadoras eficaces en distintos contextos 
deportivos (Grimau et al., 2021). La educación antidopaje en 
las federaciones deportivas desempeña un papel crucial en la 
detección y prevención de casos de dopaje (Martinó et al., 
2022). Es fundamental considerar los diversos significados e 
interpretaciones del juego limpio y el dopaje entre los depor-
tistas, así como las experiencias injustas en el antidopaje y sus 
características sistémicas (Petroczi et al., 2021). La lucha con-
tra el dopaje en el fútbol exige un enfoque integral que aborde 
tanto la detección de casos como la prevención a través de la 
educación y la concienciación sobre los riesgos y consecuen-
cias del dopaje en el deporte. 

 
Violencia entre iguales  
La violencia entre iguales en el ámbito deportivo, como el 

fútbol, se refiere a la violencia experimentada por deportistas 
jóvenes que pertenecen al mismo equipo o entidad deportiva. 
Esta violencia puede manifestarse de forma directa (física o 
verbal) o indirecta (psicológica), y puede ocurrir tanto de ma-
nera tradicional como a través del ciberacoso. Puede ser indi-
vidual o en grupo, y puede ser un evento puntual o una serie 
de actos repetidos. El objetivo principal de esta violencia es 
causar daño, intimidar, excluir o humillar a la víctima, y 
puede tener lugar tanto en el contexto deportivo como en 
otros ámbitos. Este fenómeno también se conoce como 
bullying o acoso entre compañeros (Poblete, 2020). Lo que 
complica la comprensión y el abordaje de esta problemática 
en el ámbito deportivo es que a menudo es tolerada y norma-
lizada por el entorno, ya que la agresividad puede 
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enmascararse en ritos de iniciación o novatadas, y se considera 
parte de la cultura deportiva (Grau et al., 2022). 

En un estudio realizado en clubes de fútbol base en Cata-
luña, se estimó que alrededor del 8.9% de los niños entre 8 y 
13 años habían experimentado este tipo de violencia, que po-
día ocurrir tanto en el vestuario como en el campo de juego. 
Factores de riesgo como la discapacidad, obesidad, pertenen-
cia a minorías étnicas, género y habilidad en el deporte pueden 
influir en la prevalencia de la violencia entre iguales. Se ha 
demostrado que el clima moral en el equipo y la adhesión a las 
normas de roles con mayor estatus son predictores de esta 
violencia. Sin embargo, la percepción del acosador sobre la 
aprobación por parte de la figura más influyente en su vida 
como jugador es un factor determinante en su comporta-
miento (Steinfeldt et al., 2012). 

El bullying entre deportistas jóvenes se caracteriza por un 
código de silencio entre los participantes, lo que dificulta su 
detección y abordaje. La falta de estrategias y protocolos es-
pecíficos para enfrentar este problema en el deporte resalta la 
necesidad de sensibilizar y educar a entrenadores, padres y 
atletas sobre el bullying en el ámbito deportivo (Grau et al., 
2022). Se han desarrollado cuestionarios para medir el 
bullying entre iguales en deportes de equipo, que pueden ser 
útiles como herramientas de detección y evaluación (Martínez 
Alvarado, 2016). 

En resumen, la violencia entre iguales en el fútbol es un 
problema significativo que puede afectar la salud mental y el 
bienestar de los deportistas jóvenes. Es esencial implementar 
medidas preventivas, promover la concienciación y educación 
sobre este tema, y establecer protocolos claros para abordar 
el bullying en el ámbito deportivo y garantizar un entorno se-
guro y respetuoso para todos los participantes. 

 
Violencia familiar en el fútbol base 
La violencia familiar en el fútbol base se refiere a la violen-

cia ejercida por familiares de los niños que participan en en-
trenamientos y competiciones, así como en otros contextos 
relacionados con el fútbol donde los padres mantienen su rol 
de educadores. Esta forma de violencia puede manifestarse en 
diferentes formas, como violencia física, verbal, psicológica y 
negligencia, y puede estar dirigida a cualquier participante en 
el deporte, incluyendo entrenadores, árbitros y otros niños.  

Las acciones violentas de los familiares pueden tener un 
impacto significativo en la integridad emocional y cognitiva de 
los niños que participan en el fútbol base. Estas situaciones 
pueden afectar el autoconcepto de los niños y reflejarse en su 
comportamiento, pudiendo manifestarse en conductas dis-
ruptivas o apatía. La violencia familiar en el fútbol base suele 
manifestarse principalmente en forma de violencia verbal, que 
puede ser exigente o crítica, con el objetivo de presionar a los 
niños para alcanzar ciertos objetivos o resultados. 

Es importante destacar que la interpretación de las accio-
nes de los familiares como amenazantes para las expectativas 

de los padres con respecto a la práctica deportiva de sus hijos 
es clave para entender esta forma de violencia. Los padres a 
menudo pueden no ser conscientes del lenguaje que utilizan y 
justificar sus expresiones como formas de motivación o des-
motivación para sus hijos. La relación entre el comporta-
miento directivo de los padres y la relación con el entrenador, 
así como las expectativas de los padres en la participación de-
portiva de sus hijos, también pueden influir en la dinámica de 
violencia familiar en el fútbol base. Un estudio realizado por 
Martínez et al. (2023) identificó que los padres a menudo no 
son conscientes del lenguaje que utilizan y justifican sus ex-
presiones como formas de motivación o desmotivación para 
sus hijos. Otro estudio realizado por Salas et al. (2019) en-
contró una relación negativa entre el comportamiento direc-
tivo de los padres y la relación entre el padre y el entrenador, 
así como la implicación y expectativas de los padres en la par-
ticipación deportiva de sus hijos. 

La violencia familiar en el fútbol base es un problema serio 
que requiere medidas preventivas, educativas y de protección 
para garantizar un entorno seguro y saludable para los niños 
que participan en actividades deportivas. La concienciación, 
la formación y la implementación de protocolos adecuados 
son fundamentales para prevenir y abordar la violencia fami-
liar en el ámbito deportivo. 

 
Violencia infantil o en la niñez en el fútbol 
La violencia infantil en el fútbol se refiere a la violencia 

perpetrada por adultos sobre infantes en el contexto depor-
tivo y puede manifestarse en diferentes formas, como violen-
cia física, verbal, psicológica, sexual (con o sin contacto) y ne-
gligencia. Según el informe CASES, una encuesta realizada en 
seis países europeos con una muestra de 10,302 adultos (Har-
till et al., 2021), el 73% informó haber experimentado al me-
nos un tipo de violencia interpersonal en el contexto depor-
tivo. De estas experiencias, el 56% fueron perpetradas por 
adultos conocidos y el 50% por adultos desconocidos. 

La violencia contra los niños en el deporte puede ser cau-
sada por tres tipos de adultos: a) directores, entrenadores y 
técnicos conocidos; b) directores, entrenadores y técnicos 
desconocidos; y c) espectadores. Estas acciones violentas pue-
den tener diferentes motivaciones y causas. En primer lugar, 
la negligencia por parte de los responsables de proporcionar 
condiciones seguras de supervisión, apoyo y atención puede 
dar lugar a situaciones en las que un técnico desconocido o un 
espectador aprovechen para intimidar a los niños. En segundo 
lugar, la intimidación puede surgir debido a la exigencia del 
entrenador, que a veces se normaliza debido a la relación de-
sigual de poder en las interacciones durante el entrenamiento 
y la competición. Y en tercer lugar, el abuso sexual oportu-
nista por parte de un técnico en el contexto deportivo es la 
forma de violencia de mayor gravedad que pueden sufrir los 
infantes. 

Recientemente, la nueva ley Orgánica 8/2021 de 
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Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la 
Violencia (LOPIVI) establece las obligaciones y actuaciones 
que deben llevar a cabo las administraciones públicas, las en-
tidades deportivas y las residencias deportivas para asegurar 
los derechos y la protección de los jóvenes deportistas. En esta 
línea, es fundamental la figura del delegado/a de protección, 
quien tiene el objetivo de velar por los protocolos de actua-
ción en los contextos mencionados (Pereida y Mondragón, 
2023). 

 
Violencia sexual en el fútbol 
La violencia sexual en el contexto deportivo es una forma 

grave de abuso que puede ocurrir en entornos deportivos, es-
pecialmente en la niñez. Esta violencia se refiere a cualquier 
conducta de naturaleza sexual en la cual el consentimiento es 
manipulado o inexistente (Mountjoy et al., 2016). 

Estudios han revelado que la prevalencia de acoso sexual y 
abuso sexual en la población general es significativa, con tasas 
que varían ampliamente: el acoso sexual varía entre el 19% y 
el 92%, y las tasas de abuso sexual oscilan entre el 2% y el 
49% (Verhelle et al., 2022). 

En el contexto deportivo, una encuesta realizada en adul-
tos de Países Bajos y Bélgica (Bjørnseth y Szabo, 2018) reveló 
que aproximadamente el 6% de los encuestados había experi-
mentado violencia sexual en entornos deportivos durante su 
trayectoria deportiva, especialmente en la niñez. Las caracte-
rísticas propias del deporte de élite, como las relaciones de 
género y poder, la necesidad de contacto físico, las estructuras 
jerárquicas y la confianza entre entrenadores y deportistas, 
pueden facilitar la perpetración de abusos sexuales (Gaedicke 
et al., 2021). El abuso sexual en el deporte puede ser más 
grave cuando es cometido por entrenadores en comparación 
con los perpetrados por compañeros deportistas (Vertommen 
et al., 2016). La cultura deportiva en sí misma también puede 
favorecer estos actos (MacGregow, 2018). Los abusadores 
suelen preparar a sus víctimas a través del "grooming", que 
implica acercarse a la víctima, ganar su confianza, aislarla, 
abusar de ella y asegurarse de que guarde silencio (Bracken-
ridge y Fasting, 2005). La conformidad con la norma de lucha 
y autosacrificio es mayor entre las víctimas de abuso sexual 
(Demers et al., 2021).  

Es fundamental implementar medidas de prevención de la 
violencia sexual en el deporte y abordar deficiencias en la im-
plementación de estas medidas a nivel interno y de políticas 
(Milroy et al., 2022). Las organizaciones deportivas deben 
priorizar la prevención de la violencia sexual siguiendo las 
pautas de las organizaciones nacionales y promover la inter-
vención positiva de los espectadores en situaciones de abuso 
sexual cuando sea necesario (Milroy et al., 2022; Verhelle et 
al., 2022). La concienciación, la formación y la implementa-
ción de protocolos adecuados son esenciales para prevenir y 
abordar la violencia sexual en el ámbito deportivo (Verhelle 
et al., 2022). 

 
Burnout en el fútbol 
El burnout en el fútbol se refiere al agotamiento emocio-

nal que experimentan los participantes del deporte, especial-
mente los futbolistas, con un 13% en fútbol profesional (Fe-
rreira et al., 2021) debido a las demandas físicas, psicológicas 
y sociales del juego. Este síndrome afecta a un porcentaje sig-
nificativo de los futbolistas, y puede ser influenciado por di-
versos factores como el conflicto en la posición de juego, la 
relación con el entrenador, las lesiones y eventos vitales que 
pueden desencadenar síntomas depresivos en los jugadores 
(Sarmento et al., 2021). La alta carga física y mental de los 
entrenamientos y partidos, junto con la presión externa aso-
ciada al desempeño técnico y táctico, contribuyen al estrés en 
la práctica del fútbol, lo que puede desencadenar el burnout 
en los jugadores. El perfeccionismo y la presión por el rendi-
miento también pueden ser factores desencadenantes de este 
síndrome (Smith et al., 2020). Tener un líder en el equipo 
valorado positivamente, tanto en habilidades técnicas como 
sociales, puede ser un factor protector en la relación con el 
entrenador (Fransen et al., 2020). 

Por otro lado, el estilo de entrenador controlador puede 
ser predictor de la frustración de las necesidades de los juga-
dores, afecto negativo, malestar y burnout (Castillo et al., 
2017). La conciliación laboral y familiar es una fuente de es-
trés relevante para los entrenadores, y se requieren medidas 
preventivas para equilibrar ambas facetas (Hassmén et al., 
2019). Los árbitros, en su rol de jueces deportivos y la expo-
sición pública de sus decisiones, también son susceptibles de 
experimentar burnout, al igual que jugadores y entrenadores 
(Pedrosa y García-Cueto, 2016). 

Los árbitros, en su rol de jueces deportivos, también son 
susceptibles de experimentar burnout debido a la exposición 
pública de sus decisiones y la presión asociada a su desempeño. 
Es fundamental comprender las diversas fuentes de estrés que 
pueden desencadenar el síndrome de burnout en el fútbol y 
aprender estrategias para reducir las posibilidades de experi-
mentarlo, tanto para jugadores, entrenadores como árbitros 
(Oliveira et al., 2018). 

En resumen, el burnout en el fútbol es un problema signi-
ficativo que puede afectar la salud mental y el rendimiento de 
los participantes en el deporte. Es crucial identificar los facto-
res desencadenantes y tomar medidas preventivas para abor-
dar este síndrome y promover un entorno deportivo saludable 
y sostenible para todos los involucrados en el fútbol. 

 
Violencia estructural por discriminación de género 
La violencia estructural por discriminación de género en 

el ámbito deportivo, específicamente en el fútbol, se refiere a 
la discriminación y violencia sistémica que experimentan las 
mujeres en relación con su acceso, práctica, competición y 
retribución en condiciones de igualdad a lo largo de sus carre-
ras deportivas. Esta forma de violencia se manifiesta de 
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diversas maneras y afecta las oportunidades que las mujeres 
tienen en el ámbito deportivo (Fernández et al., 2021). 

Dos estructuras sociales principales contribuyen a la dis-
criminación de género en el fútbol. En el ámbito público, las 
organizaciones deportivas son responsables de regular la prác-
tica del fútbol, mientras que, en el ámbito privado, el con-
texto familiar desempeña un papel crucial. La familia puede 
promover roles de género que faciliten u obstaculicen la par-
ticipación de las mujeres en el fútbol desde una edad temprana 
(Cabrera et al., 2015). 

Históricamente, las normas y creencias sociales han limi-
tado la participación de las mujeres en el deporte, basándose 
en ideas preconcebidas sobre sus capacidades físicas, lo que se 
conoce como violencia simbólica. Sin embargo, movimientos 
feministas y leyes transversales de violencia de género han 
contribuido a avanzar hacia la igualdad de género en el deporte 
en diferentes contextos y países (Cal & Chica, 2019). Para 
abordar la violencia estructural por discriminación de género 
en el fútbol, es fundamental promover la concienciación y 
sensibilización en clubes, técnicos y deportistas sobre este 
problema. Se sugiere establecer líneas de contratación éticas 
y derivar a posibles víctimas a recursos comunitarios. Ade-
más, se insta a los gobiernos a concienciar sobre la explotación 
de jugadores como una forma de esclavitud moderna, promo-
ver la colaboración ética entre las partes involucradas y garan-
tizar la identificación de posibles víctimas. 

En resumen, la violencia estructural por discriminación de 
género en el fútbol es un desafío que requiere un enfoque in-
tegral para garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto 
a los derechos de las mujeres en el ámbito deportivo. Es ne-
cesario seguir trabajando en la eliminación de barreras y este-
reotipos de género para crear un entorno inclusivo y equita-
tivo en el deporte. 

 
Trata y explotación de jugadores 
La trata y explotación de jugadores de fútbol es un fenó-

meno que implica prácticas fraudulentas y abusivas por parte 
de pseudoagentes y agentes deportivos en el proceso de nego-
ciación y mercadeo de futbolistas, especialmente aquellos que 
migran desde regiones como África y América Latina hacia 
Europa en busca de oportunidades en el fútbol. Este problema 
ha sido documentado en un informe de la University of Not-
tingham Rights Lab (2021) y fue mencionado por el Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos en 2020. 

La explotación de jugadores se puede dividir en dos tipos 
principales. El primero ocurre después de la firma de un con-
trato, donde el jugador es sometido a condiciones abusivas por 
parte del agente o pseudoagente, dejándolo en una situación 
de vulnerabilidad económica. El segundo tipo implica el aban-
dono durante el proceso, donde los jugadores son engañados 
con promesas de un futuro brillante en el fútbol, pero son 
abandonados una vez llegan a su destino, lo que puede generar 
sentimientos de miedo y vergüenza. El proceso de 

explotación de jugadores consta de cuatro partes: captación, 
transporte, prueba de contrato y explotación. Los pseudo-
agentes y agentes aprovechan las condiciones vulnerables y las 
aspiraciones deportivas de los jugadores para obtener su con-
sentimiento, a menudo mediante coacción o engaño. La per-
cepción ilusoria de oportunidades en el fútbol, alimentada por 
la imagen de deportistas profesionales exitosos en los medios 
de comunicación y la tecnología móvil, contribuye a la vulne-
rabilidad de los jugadores, que a menudo desconocen el fun-
cionamiento real del mercado de traspasos. La falta de estu-
dios, la naturaleza transfronteriza del problema y la dificultad 
para distinguir entre explotación y consentimiento voluntario 
dificultan la comprensión y abordaje de este fenómeno. 

Entre las recomendaciones para combatir la trata y explo-
tación de jugadores se encuentra la concienciación de clubes, 
técnicos y deportistas sobre este problema, el establecimiento 
de líneas de contratación éticas y la derivación de posibles víc-
timas a recursos comunitarios. Guzmán (2019) insta a la FIFA 
a desarrollar y establecer principios para la protección de los 
niños en la industria del fútbol y exige que las asociaciones 
miembros regulen adecuadamente esta cuestión. Se insta a los 
gobiernos a concienciar sobre la explotación de jugadores 
como una forma de esclavitud moderna, promover la colabo-
ración ética entre las partes involucradas y garantizar la iden-
tificación de posibles víctimas. 

En resumen, la trata y explotación de jugadores de fútbol 
es un problema grave que requiere acciones coordinadas a ni-
vel internacional para proteger a los deportistas y garantizar 
un entorno seguro y ético en la industria del fútbol. 

 
Violencia en organizaciones 
La violencia en organizaciones deportivas, como el fútbol, 

abarca acciones violentas de naturaleza verbal, directa agresiva 
o manipulativa, perpetradas por los responsables de la direc-
ción o cargos intermedios, pudiendo la negligencia de niveles 
inferiores desencadenar actos violentos. Factores como las 
condiciones laborales, el trato de los supervisores y la imple-
mentación de códigos éticos influyen en la creación de climas 
organizacionales seguros y respetuosos (Barraza & Dávila, 
2012; Constandt et al., 2019). 

Según Chiavenato (2009), el comportamiento organiza-
cional resulta de aspectos formales y visibles propios de la or-
ganización, como estrategias, objetivos, políticas y estructu-
ras, así como de aspectos informales e invisibles relacionados 
con las personas, como percepciones, actitudes, normas gru-
pales e interacciones informales. Las organizaciones se consi-
deran sistemas complejos y dinámicos en los que se desarrolla 
un comportamiento a menudo impredecible por parte de sus 
miembros (Sánchez et al., 2021). 

Para abordar la violencia en organizaciones deportivas, es 
esencial comprender y gestionar tanto los aspectos formales 
como los informales que influyen en el comportamiento de 
los individuos. Promover un clima organizacional seguro, 
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respetuoso y ético es fundamental para prevenir y mitigar si-
tuaciones de violencia, garantizando un entorno laboral salu-
dable y productivo en el ámbito deportivo. 

 
Corrupción Organizacional 
La corrupción organizacional en el fútbol se refiere al uso 

ilícito del poder dentro de las entidades deportivas para obte-
ner beneficios indebidos, perjudicando la integridad y el fair 
play en las competiciones. Esta práctica es llevada a cabo por 
dirigentes de clubes, federaciones u organizadores de eventos 
a nivel nacional e internacional. En España, la ley 53/2002, 
de medidas fiscales y administrativas y de orden social incluyó 
una modificación de la ley 10/1990 del deporte introdu-
ciendo medidas pertinentes a la erradicación de la violencia, 
ampliándose a acciones ilícitas administrativas tipificadas. La 
corrupción en el ámbito deportivo puede manifestarse de di-
versas formas, como el arreglo de partidos, el dopaje institu-
cionalizado y el soborno, el lavado de dinero, la evasión de 
impuestos, el uso indebido de información privilegiada, la co-
rrupción comercial y otros trucos (Manoli, 2019). Para abor-
dar la corrupción organizacional en el fútbol, se han propuesto 
medidas legales y preventivas. La Comisión Europea destaca 
la importancia de implementar sanciones legales estrictas, 
acompañadas de medidas preventivas, así como la necesidad 
de involucrar a todos los actores en la lucha contra la corrup-
ción en el deporte. Además, se enfatiza la promoción de bue-
nas prácticas como parte fundamental de la solución. Investi-
gaciones como la de Shchokin et al. (2023) han analizado la 
eficacia de las medidas penales contra la corrupción en el de-
porte y han propuesto un marco legislativo internacional para 
regular y gestionar esta problemática. Estos esfuerzos buscan 
fortalecer la integridad y transparencia en el fútbol y otras dis-
ciplinas deportivas, combatiendo la corrupción que socava los 
valores fundamentales del deporte. 

En resumen, la corrupción organizacional en el fútbol re-
presenta una amenaza para la integridad de las competiciones 
y la credibilidad del deporte en general. Es fundamental im-
plementar medidas legales y preventivas efectivas, así como 
promover una cultura del buen gobierno (Herrera, 2017) ba-
sado en la transparencia y la ética en todas las instancias del 
fútbol para combatir esta problemática y preservar los valores 
deportivos. 

 
Amaño de partidos 
El amaño de partidos en el fútbol se refiere a la manipula-

ción irregular de los resultados o el desarrollo de una compe-
tición deportiva con el fin de obtener una ventaja indebida, 
perjudicando el fair play. Esta práctica puede estar motivada 
por objetivos económicos o competitivos y suele estar vincu-
lada a las apuestas deportivas, siendo un problema que afecta 
tanto al fútbol profesional como al aficionado. Los involucra-
dos en el amaño de partidos pueden incluir directivos, entre-
nadores, jugadores, árbitros y otros actores, y a menudo se 

relaciona con el mercado de apuestas deportivas en línea, lo 
que ha contribuido a su proliferación (Moriconi y Almeida, 
2021). 

Para abordar este problema, la Comisión Europea ha im-
plementado medidas preventivas y de cooperación a través del 
Convenio de Macolin sobre la manipulación de competiciones 
deportivas. Estas medidas se centran en supervisar a los ope-
radores de apuestas deportivas, cerrar o limitar el acceso a 
operadores ilegales, bloquear flujos económicos entre opera-
dores ilegales y consumidores, prohibir la publicidad de ope-
radores ilegales y concienciar a los consumidores sobre los 
riesgos de las apuestas ilegales (Moriconi y Almeida, 2021). 
En resumen, el amaño de partidos en el fútbol es una práctica 
que socava la integridad del deporte y que ha sido exacerbada 
por el auge de las apuestas deportivas en línea. Para combatir 
esta problemática, se han implementado medidas a nivel eu-
ropeo para prevenir la manipulación de competiciones depor-
tivas y proteger la transparencia y el fair play en el fútbol y 
otras disciplinas deportivas. 

 
Dopaje financiero 
El dopaje financiero en el fútbol se refiere a prácticas fi-

nancieras ilícitas realizadas por equipos con el objetivo de ob-
tener una ventaja competitiva sobre otros. Estas prácticas se 
dividen en insostenibilidad financiera y técnicas contables ilí-
citas. La insostenibilidad financiera se refiere al gasto presu-
puestario que conduce a la quiebra económica de un club, 
mientras que las técnicas contables ilícitas implican procedi-
mientos económicos y contables que violan las normas finan-
cieras establecidas. 

La UEFA introdujo el Juego Limpio Financiero (Financial 
Fair Play, FFP) en 2010 para garantizar la sostenibilidad eco-
nómica de los clubes y asegurar el cumplimiento de las normas 
financieras. Este reglamento surgió debido a la entrada de 
grandes inversores en el fútbol europeo, las compras de juga-
dores financiadas y las implicaciones salariales derivadas del 
caso Bosman. A pesar de la implementación del FFP, las pér-
didas financieras de los clubes en las principales ligas europeas 
no se han visto significativamente reducidas. El fútbol mo-
derno se ha convertido en un mercado altamente financiero, 
donde los equipos a menudo asumen deudas en anticipación 
de resultados exitosos que les permitan saldar sus compromi-
sos financieros. 

La revisión anual del fútbol realizada por el Grupo De-
loitte (2023) destaca las propuestas del gobierno inglés para 
abordar problemas de abuso financiero, gestión financiera de-
ficiente y autorregulación ineficaz en la liga inglesa. Estas pro-
puestas incluyen la creación de un comité supervisor indepen-
diente, la implementación de un reglamento financiero y un 
Código de Gobierno Corporativo en los clubes. 

El reglamento financiero se enfocará en la sostenibilidad a 
largo plazo y proporcionará mecanismos regulatorios efecti-
vos. Por otro lado, el Código de Gobierno Corporativo 
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garantizará una dirección estratégica coherente con la cultura 
del club y establecerá un marco de control y seguimiento de 
decisiones y riesgos. Estas medidas buscan abordar los proble-
mas financieros y de gobernanza en el fútbol inglés. 

 
Reflexión final 
¿Es posible erradicar la violencia en contextos donde está instau-

rada?  
Erradicar por completo la violencia en contextos donde 

está arraigada plantea un desafío considerable. Desde mi pers-
pectiva, las manifestaciones violentas son una realidad inhe-
rente a la sociedad, presentes en diversos grados según las cir-
cunstancias socio-político-culturales de cada entorno. Estas 
manifestaciones no solo se experimentan directamente, sino 
que también se observan en entornos habituales, ya sea en per-
sona o a través de los medios de comunicación. 

Las personas, influenciadas por sus experiencias previas 
con la violencia o por su deseo de erradicarla, pueden tener 
percepciones diversas sobre este fenómeno. Este abanico de 
percepciones se manifiesta en un continuo ideológico-expe-
riencial, donde algunos abogan por vivir en una sociedad más 
segura y buscan la erradicación de la violencia mediante legis-
laciones respaldadas por organizaciones internacionales in-
teresadas en la salud pública.  

Es importante reconocer que los esfuerzos por combatir 
la violencia pueden, paradójicamente, llevar a manifestaciones 
de control que implican aspectos de restricción y legitimiza-
ción. Dada la complejidad de la violencia, que abarca compo-
nentes culturales, sistémicos, motivacionales, subjetivos, ma-
nipulativos y biológicos, resulta prácticamente imposible 
erradicarla por completo, aunque sí es posible reducirla de 
manera significativa. 

Un indicador de progreso en la reducción de la violencia 
es la mejora de los derechos sociales en los estados democrá-
ticos, resultado de avances legislativos destinados a crear en-
tornos más seguros, respetuosos e igualitarios. Esta dinámica 
también se refleja en el ámbito del fútbol, donde comprender 
la complejidad y la interacción de sus diferentes componentes 
puede contribuir a minimizar las posibilidades de su aparición, 
dependiendo del contexto y la población objetivo. 

Los modelos teóricos que analizan la violencia desde un 
enfoque académico suelen abarcar todos los componentes re-
lacionados, pero a menudo no distinguen aquellos que son es-
pecíficos y relevantes para cada manifestación individual. 
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