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Presentacion
 

Mu chos podrian sor prenderse porque el Municipio de Quito y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACS O Sede Ecuador auspicien la publicacion de la "Bibliot eca del Futb ol 
Ecuato riano", cuyo segu ndo volumen, "Futbol y Per iodisrno " , se pre senta ahora. Pero, no hay lugar 
para la sorpresa: el futbol hace tiempo qu e dej a de ser un he cho deportivo solamente, para co n
vertirse en un tem a co mplejo de la soc iedad .Y, es j ustarnente este nexo 0 esta cualida d la que ha 
pe rmi tido la co nverge ncia de las instituciones men cionadas. 

H oy el fiitbol es un fen o rnen o social que tiene que ver co n la construccion de diversas ide n
tidades soc iales y culturales; identidades nacion ales, identidad es por region 0 locales; identidades 
que se relacionan co n el genera, con la edad, con la cJase. El furb ol, adernas, es un fenorneno eco
nomico pues los clubes dejan de ser tales para co nverti rse en em presas. El futbol tien e relacio n con 
la seguridad ciudadana por la presencia de las "barras bravas"; esta vin culado con la pol itica , la tee 
nologia y con la vida cotidiana de las personas. 

En otras palabras, es un hecho social total donde la literatura, el periodismo, la histor ia, la cul
tura y la politica tien en mu cho qu e decir de fiitb ol; asi co mo el futbo l tiene mas qu e hablar sob re 
eUas. 

Por ello, la "B iblio teca del futb ol Ecuato riano " busc a presen tar a co nsideracion de los aficion a
dos y espec ialistas, en las distintas ram as del sabe r, este conjunto de ensayos qu e per miten dar cue n
ta de las reflexio nes que se vienen haciendo desd e hace algun tiernpo en el pais, con el an imo de 
estirnular su conocirniento y rnejorar su practica. De esta rnane ra, el pais podra entenderse un poco 
mas, despu es de la lectu ra de este trabajo hecho por m ultiples am antes y de tractores de este dep or
teo Es sin duda una de las matrices sirnbolicas mas importa ntes de este inicio de milenio. 

El l. Municipio de Quito y la FLACSO, sede Ec uador invitan a los lect ores y las lect oras a 
enc ontrar en este volu men y en esta Bibliotec a, ese algo mas del firtbol , 

Paco Moncayo Adrian Bonilla 
ALCALDE Directo r 

1. Municipio del D istrito FLACSO - Ecuador 
Metrop olit ano de Quito 
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PrcSlogo 
EI futbol, una pasion rnediatica 

Fernando Carrion M. 

"Los dueiios de los medios no se preguntan 
por los contenidos. Los dueiios de 105 medios 

se basan en las mediciones de rating y tandas, 
y si 10 que vende mas son los programas 

deportivos, ellos hacen programas deportivos ", 

Sergio Levinsky 

"EI comienxo del partido ya no 10 determine 
el arbitro sino el asistente de oi mara 

de la television" . 

Juan Jose Sebreli 

Flit! II! ) 111 -d iu s de l"lllllUllil al ion: 

lin .. rclacion consustanci.rl 

E
I firtbol y los medios de cornuni
cacion mantienen una relacion 
indisoluble, porque histor ica

mente nacieron de Ia mano como insti
tuciones sociales y adicionalmente con 
el paso del tiempo -principalmente a 10 
largo del siglo XX- se fueron haciendo 
mutuamente funcionales. De alii en mas, 
se co nstruyo una alianza indisoluble, que 
fue creciendo, hasta que este deporte se 
ha convertido -hoy por hoy- en un 

II 

acontecimiento principalmente media
tico. Pero tarnbien a que los medios no 
puedan prescindir del mismo para su 
propio desarrollo, porque han construi
do una rclacion interactiva. 

La mediacion entre el juego y el espectaculo: 
La prensa 

Esta relacion historicarnente se constru
ye a partir del mornento en que el futbol 
moderno se institucionaliza, gracias a la 
forrnulacion de las reglas de su funciona
miento y, particularmente, para el caso 
que nos ocupa, con la definicion del nu
mero de los jugadores que pueden parti
cipar en cada partido. En ese momento 
se diferencian los contrarios y, sobre to
do, los que juegan y los que miran; los de 
adentro y los de afuera; los de la cancha 
y los del estadio. De esta manera, la acti
vidad de los jugadores en la cancha se 
convierte en el espectaculo que miran 
los espectadores en el graderio, marcan
do claramente los territorios del depor
tista con los del espectador. 



Fernando Carrion M. 

Esta separacion de los territorios, de 
las actividades y de los actores requiere de 
una mediacion que permita su interrela
cion. Para que esta integracion pueda 
concretarse se necesita un puente entre el 
adentro y el afuera, solo posible de lograr
se a traves de los medios de cornunica
cion, que con el paso del tiempo ha ido 
creciendo, al extremo de que hoy el uno 
sin el otro es absolutamente impensado. 

Con el inicio del futbol moderno, 
cuando el fiitbol se separa delfutbol rngby, 
uno de los factores mas importantes para 
la consolidacion como un deporte inde
pendiente fue la prensa, que al decir de 
Eisenberg et.al (2004): "La Football 
Association, cuyo secretario era Charles 
Alcock, fue mas activa, puliendo las inco
herencias de las reglas, enviando circulares 
a los clubes lideres, y hasta organizando 
partidos demostrativos con el fin de mos
trar como funcionarian las reglas que ha
bian sido revisadas. La tarea de Alcock co
mo periodista deportivo escribiendo arti
culos para tres periodicos diferentes ayu
do a promover un juego que el mismo 
practicaba". En otras palabras, un medio 
de comunicacion como la prensa perrni
tio no solo que el fiitbol sea conocido si 
no tambien legitimado en la sociedad. 

La dffusion del futbol: el transporte 
como medio de comunicadon 

Al ilia siguiente de la codificacion de las 
leyes del firtbol, los barcos y los ferrocarri

les se convirtieron en los medios funda
mentales para la difusion del deporte por 
el mundo. Se puede afirmar, sin temor a 
equivocacion, que el fiitbol se transporto 
desde Inglaterra primero hacia Europa y 
despues hacia America Latina, a traves de 
los navios ingleses que atracaron en los 
puertos de estos territories; para poste
riormente y a traves de los ferrocarriles, 
tambien ingleses, empezar a ganarse su es
pacio al interior de los territorios de los 
paises. De alli que se pueda afirrnar, si
guiendo a Villena (2004), que: "La difu
sion del fUtbol ha estado, hasta ahora, es
trechamente relacionada con otro .feno
menD coetaneo: la difusion de la forma 
moderna de comunidad politica, esto es la 
constitucion de los Estados-Nacion". 

Fue con el arranque de la primera mo
dernidad, gracias al impulso de la interna
cionalizacion de la econornia y la forma
cion de los Estados Nacionales, que el fUt
bol pudo despegar. El fiitbol le imprimio 
un sentido de progreso a la sociedad mun
dial, por que su mensaje venia precedido 
de la revolucion industrial y del desarrollo 
de la democracia, que eran la imagen de la 
modernidad. Pero tambien el fiitbol, como 
un fenorneno de la modernidad, acompa
flo el proceso de "civilizacion" y de racio
nalizacion de la violencia. 

La exigencia del relato locallvisitante: 
la radio 

En sus inicios cuando alguien no iba al 
estadio se enteraba de 10 ocurrido -los 
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goles, las jugadas y los resultados- a tra 
ves de los relatos de los otros por oidas 
(un amigo) 0 por escrito (la prensa); por 
eso el fiitbol se construia como memo
ria de hechos previamente producidos 
en un lugar aun distante, cuando no le
jano. El futbol, entonces, fue un asunto 
de palabra y ella se hacia carne median
te el relato escrito que construia la me
moria de la jugada que habia ocurrido. 
Ser cronista deportivo era, de alguna 
manera, ser el productor de una sombra 
de un he cho deportivo, donde el pasado 
se presentaba como espectaculo del pre
sente vivido. El fLItbol era el sentido del 
recuerdo a traves de un relato que evo
caba hechos producidos. 

La radio supero esta percepcion ini 
cial de la prensa porque introdujo la 
inmediatez del hecho. En ese sentido la 
radio revoluciono el fiitbol porque desde 
este momento el relato se presentaba no 
como evocacion si no como un hecho 
simultaneo al juego; en ese sentido el 

tiempo del fiitbol transite del pasado al 
presente: se podia oir 10 que ocurria, 
aunque mediado por una interpretacion 
imaginaria particular del relator oral'. 

Pero tarnbien la radio se incorporo al 
proceso de generalizacion y de interna
cionalizacion del futbol. Si la difusion del 
firtbol se hizo a traves de los medios de 
transporte, la radio perrnitio legitirnar el 
deporte al interior de las fronteras nacio

Lo qu e Carlos Rodriguez Coll llam6, en la etapa 
de transici6n a la television, el "hombre que 
televisa los deportes". 

nales, ya no en el sentido de difundirlo 
en un espacio donde previamente no 
existia, sino de la necesidad de saber aqui 
10 que se juega alla , Este hecho de la di
ferenciacion del espacio produjo la exi
gencia de un relato que superara la dis
tancia, aunque en la acrualidad y gracias 
a las nuevas tecnologias de la cornunica
cion, 10 que tenemos en rigor es un me
ta-relato sin distancia. Esto es, un relato 
generalizado y en tiempo real que lleva a 
un lenguaje cornun que supera los esta
dos nacionales y los idiomas. 

Desde este momento la palabra (pri 
mero escrita y luego hablada) juega cada 
vez con mas fuerza en el futbol, siendo 
en muchos casos determinante en el de 
porte y sus circunstancias. Desde este 
momento los medios empiezan a alcan
zar un protagonismo inedito al interior 
del fiitbol, pero tarnbien logra que su ex
presion simbolica se transforme en un 
lenguaje reconocido universalmente 
trascendiendo las fronteras de los estados 
nacionales y las distintas actividades 

sociales. Por eso no es raro que, por 
ejemplo, desde la politica se importen los 
lemas de las barras del fiitbol 0 que se 
busque inyectar el optirnismo del triun

fo deportivo en la actividad economica y 
cultura". 

2	 Alii esta, por ej cmplo, el grito del "s i se puede" 
que ha recorrido por var ios paises del co ntinen
te y que no es otra cosa qu e un sentimiento de 
inferioridad qu e busca ser co rnpensado co n una 
alta dosis de voluntarism o. Este lema ha intenta 
do ser rransferido del exito futbolistico bacia 
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Por otro lado, la propia evolucion del 
futbol hace metastasis en los territorios 
nacional y planetario, desarrollandose con 
fuerza los campeonatos nacionales e in
ternacionales 10 cual genera el nacimien
to de un hecho inedito y fundamental 
para la historia del futbol: el jugar de 
local, que encierra en S1 mismo el que el 
otro juegue de visitante; es decir en un 
lugar distante y distinto. Solventar esta di
sociacion del espacio unico del futbol ge
nera una demanda creciente a los medios 
de comunicacion: la necesidad de trans
mitir en directo los partidos de local y de 
visitante para que el otro los oiga Y/ 0 Yea. 
En otras palabras, el partido de visita ter
rnina siendo el detonante para que los 
medios de cornunicacion puedan trans
rnitir en "vivo y en directo" los partidos. 

El salto espectacular local/global: 
la television 

La television, que vino para quedarse por 
largo rato en la historia, hizo que el fur
bol se transformara en imagen y que se 
universalizara en tiempo real, aunque 
disociado entre la taquilla local y el 
espectaculo global. Los cambios que 
introdujo han sido notables. Alli, por 
ejemplo, la rnutacion en los colores de 
los uniformes, la conversion de los es
pectadores en actores, la definicion de los 
horarios de transrnision, el estadio con

otras actividades de la vida social, como la poli
tica y la econornia, con resultados precarios. 

vertido en set de television, la mundiali
zacion de la jerga deportiva, la presencia 
de los futbolistas-vitrinas, el desarrollo de 
los estilos nacionales de juego, entre 
otros. 

En la difusion del futbol tuvieron 
mucho que ver los medios de transporte 
de pasajeros y bienes -como los navios y 
el ferrocarril- y en su globalizacion jugo 
una funcion determinante la television. 
La entrada de este medio de comunica
cion revoluciono el fiirbol y su relacion 
con los otros medios. Sin temor a equivo
cacion, se puede afirmar que la television 
puso un antes y un despues al fiitbol, y 10 
hizo desde el Ultimo tercio del siglo pasa
do, mas concretamente a partir del mun
dial de Mexico en 1970, cuando se 10 pu
do ver en el mundo entero de manera di
recta gracias a la television satelital. 

Con la television definitivamente el 
futbol entra en una nueva logica. Un pri
mer gran cambio que se observa tiene 
que ver con el salto que se produce cuan
do se sustituye la logica que introduce el 
binomio local-visitante, que incidio en la 
necesidad de transmision del partido en 
vivo y en directo, hacia la Iogica local-glo
balque lleva a la integracion universal de 
un espacio continuo donde la cancha y el 
estadio quedan subsumidos dentro de la 
dinamia que tiene la television mundial, 
controlada monopolicamente por spon
sors y cadenas de transmision televisiva. 
De esta manera se convierte en un nego
cio espectacular que masifica su consumo 
e internacionaliza el fiitbol, pero no el 
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que se juega (que es local) si no el que se 
ve y consume (que es global) . Hoy es una 
realidad la afirmacion de Brochand, 98, 
1999) :"EI planeta no es mas que un uni
co estadio" . En otras palabras, desde este 
momento la universalidad y el tiempo 
real seran parte integrante del fiitbol, 
produciendo una planetizacion del es
pectaculo, a partir de 10 cual los medios 
de comunicacion tienden a seguir mas el 
especciculo que el deporte propiamente 
dicho, 10 cual espectaculariza su conteni
do y su entorno. 

Mientras en el primer caso, local-visi
tante, se busca la integracion de los nodos 

de la ecuacion para que el otto yea 10 que 
Ie ocurre fuera del patio, el segundo ~o
cal-global) construye un espacio indiferen
ciado que difunde el partido al mundo 
entero, convirtiendo al partido, al escena
rio y a sus actores en hechos rnediaticos 
globales. Pero -como en todo- no son to
ms las ligas, ni todos los partidos, menos 
todos los equipos y peor todos los juga
dores los que siguen esta logica, sino ex
clusivamente algunos de ellos. 

Tampoco hay una difusion uniforme 
hacia tom la teleaudiencia . La television, 
por un lado, ha segmentado los mercados 
de la audiencia entre la television abier

15 
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ta, por cable y pague por ver que esta 
conduciendo a una elitizacion de la au
diencia dentro y fuera del estadio. Adi
cionalmente esta segmentada por paises. 
Y,por otro lado, tambien ha producido el 
predominio de ciertas ligas, y dentro de 
ellas, de algunos equipos. Asi tenemos, 
por ejemplo: en la liga espaiiola al Barce
lona, en la argentina al Boca Juniors, en 
la italiana al Milan, en la inglesa al 
Chelsea y en la mexicana al America, en
tre otros. 

La television allograr esta concentra
cion tarnbien produjo dos situaciones: la 
aguda diferenciacion entre las ligas na
cionales, al extremo de excluir a las que 
no alcanzan este sitial estrategico y, ter
minan, por tanto, ubicadas en el ambito 
de la periferia del fiitbol central, desde 
donde proveen sus mejores elementos 
(exportan) y al que se integran como 
consumidores de un producto distante.Y 
tambien establece la existencia de pun
tos estrategicos (estadios, clasicos, juga
dores), convertidos en nodos de las redes 
globales del fUtbol: nos referimos a cier
tos estadios (San Ciro, Nou Camp), par
tidos clasicos (Barcelona - Real Madrid; 
Boca Juniors - River Plate), jugadores 
(Beckhan, Renaldo'), barras bravas 
(hooligans), arbitros (Colina), periodistas 
(Niembro) y marcas (Nike, Adidas), en
tre otros. Este proceso excluyente cuan
do se creia que las distancias en el fiitbol 

3	 "La television solo toma a Ronaldo cuando 
tiene 0 busca la pelota" (Villoro, 158, 2006) 

se habian acortado. Pero no es asi, por
que un fenorneno extra futbol impone 
nuevas condiciones de inequidad: la te
levision ha llegado para producir desi
gualdad en los componentes del futbol, 
en base a ese mercado abierto en el que 
se desenvuelve. 

En America Latina, por ejemplo, a 
traves de la monopolizacion de los dere
chos de transmision de television intro
ducidos por Fox Sports,Torneos y Com
petencias 0 Taffic se definen los torneos, 
los calendarios, los horarios de los parti 
dos', los numeros de los equipos que par
ticipan por pais y, por si no fuera poco, la 
hornogenizacion del sentido festivo del 
futbol con los canticos, banderas y colo
res (Carrion, 2005) . Ademis de ello, han 
integrado asimetricamente al mercado 
del futbol entre las ligas de importacion 
y las de exportacion de futbolistas, em
presarios y tecnicos, con 10 cual los esti
los nacionales del futbol empiezan a di
loose y a dejar de representar el ser na
cional. 

El estadio, como lugar priviIegiado 
donde se producia la relacion deporte
hincha 0 espectaculo-espectador, se trans

forma funcionalmente. Hoy en rna los 
estadios de futbol son los grandes sets de la 

4	 Hoy son las cadenas de television propietarias de 
los derechos de transmision de los partidos las 
que deciden , quien, donde y cuando juegan. Por 
eso, nuestros equipos en laseliminatorias y en las 
copas de clubes tienen que jugar en horarios 
secundarios; mientras que los argentinos y brasi
lefios estan en los estelares. 
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television que sirven para transminr en mo hacer negocio en cualquier acnvi

tiempo real, y donde los jugadores se pare dad. Son asistentes que no van uniforrna

cen mas a las vedettes de television que a dos al estadio, sino con terno por que 10 
un deportista (los futbolistas metrosexua han convertido en un lugar de negocios. 

les son mas cada vez). Por eso los diseiios Por eso, hoy se los construyen y adecuan 
son distintos y plurifuncionales, en el sen para atender a la nueva cornposicion so

tido que sirven para conciertos pero no cial de la hinchada. Como dice Des

para otros deportes como era antes (olim champs, excapitan de la seleccion fi-ance

picos). Se deben adecuar las instalaciones sa: "quienes estan en las tribunas no son 

con la incorporacion de tecnologia de los aficionados que suelen sufrir el vien

punta, tipo hight tech, para permitir la pre to y la lluvia para apoyar a los suyos, sino 
sencia de multiples camaras en lugares es los amigos de las corporaciones y los tar

trategicos, para que la publicidad estatica jeta habientes de platino". Hoy en dia los 

pueda difundirse y para sentir la proxirni estadios se construyen 0 son renovados 

dad entre el hincha y el juego desde luga bajo las normas del confort (calefaccion, 

res aparentemente distantes. asientos) y la segregacion (accesos, circu

Hoy los nuevos estadios son mas pe laciones independientes). 

queiios y aunque tienen una capacidad Pero, por otro lado, la television ha 
menor de espectadores, la audiencia ter transformado al hincha adherente de un 

mina siendo infinitamente mayor porque equipo particular en un espectador que 

se comportan como cajas de resonancia. tiene una doble situacion: por un lado, 

Construir un estadio como el Maracana construye adhesiones multiples con 

o el Azteca es impensable, porque los equipos, jugadores y marcas de distintos 
costos de las entradas al fiitbol han subi lugares y, por otro, es parte de una au

do notablemente reduciendo el mercado diencia diversa que se construye en los 

potencial de los asistentes y elitizando los horarios y los lugares de los partidos, 

espectadores", pero tambien porque la segun la oferta diversificada de los me

teleaudiencia es incomparablemente ma dios: abierta, por cable 0 "pague por 

yor y mas rentable. ver", como mercado cautivo de una au

La persona que asiste al estadio de alta diencia codificada. La transformacion de 

competencia no es el aficionado de an hincha uniadherente a pluriadherente 

tes, popular y apasionado por su equipo, desata el gran negocio del futbol por la 

sino un auspiciante 0 empresario que no atraccion de grandes, multiples y diversas 
sabe de fiitbol y sus pasiones, si no de co- audiencias al mundo del consumo, segUn 

segmentos de mercado. 
"Los estadios ya son demoliciones que se caen a
 
pedazos. Hoy todo pasa en la television y en la
 
radio," Jorge Luis Borges y Bioy Casares.
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Los impactos redprows de los medics 
yelfutbol 

No solo que se puede percibir una mu
tua funcionalidad entre el futbol y los 
medios de cornunicacion, sino que hay 
un impacto reciproco entre ellos. Por 
eso, bien vale la pena detenerse a analizar 
someramente esta situacion a traves de 
algunos ejemplos. 

Medio y funcion. Las exigencias del rut
bol a los medios se sintio con la presion 
para que la prensa ayude al futbol a des
prenderse del rugby, para que la radio 
transmita el partido de visita en vivo y en 
directo, para que la television integre 10 
local a 10 global y para que en el futuro 

proximo el Internet pueda terrninar por 
consolidar este proceso. 

Los relatos y lenguajes. EI relato perio
distico se ha ido modificando -yen 
cierto sentido homogenizando- en fun
cion del momento historico que se tra
teo Hoy el lenguaje que imponen los 
medios de comunicacion al futbol esta 
altarnente cargado de usos belicos (tiro, 
canon), geornetricos (area, angulo), reli
giosos (gloria, milagro), metaforicos 
(sombrero, tunel) e ingles (futbol, score) 
que, a su vez, salen de la rnisma logica de 
este deporte. Pero tarnbien estos lengua
jes, relatos y narraciones transitan de ida 
y vuelta entre el deporte y otras esferas 
de la vida cotidiana, como es el caso de 
la politica donde los lemas, los dnticos y 
los sirnbolos van y vienen de un lado al 
otro. AI extremo que no se sabe donde 
rnismo nacieron, si en los estadio donde 
existe la confrontaci6n deportiva 0 en 
las calles donde el conflicto social se 
expresa. 

GRITOS
 
Leon Felipe
 

Grita el energurneno y grita el naufiago, 
grita el demagogo y grita Job, 
grita el sirnio y grita el santo. 
Se alteran la bestia y el hombre. 
Se altera el hombre ... jel hombre!. .. 
Y el hombre se altera por el ruido de la 
calle 

y ... ipor el silencio de los Dioses! .... 
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N acionalism o y medios. La produ ccion 

y ci rculacion de los discu rsos e imagina

rios de na cion vinculados al fiitb ol no 

serian posible s sin la existencia de los 

mass media y de la cobertura a traves de 

un sistema ar ticulado de ellos: prensa, 

rad io, television e Internet. Pero tarnbien 

de los periodistas deportivos qu e se han 

co nve rtido en los verdad eros defensores 

del nacionalismo, mucho mas ah o ra 

cuando se multiplican por doquier los 

torneos internacionales. E n nu estro caso, 

el h echo de qu e el Ecuador haya partici 

pad o en las dos ultirnas justas deportivas 

ec urnenicas ha hecho qu e este fervor na

cionalista no so lo qu e se multiplique en 

la poblacion a traves del universo sirnbo 

lico exi stente, sino que po r este m edio 

tarnbien se increm enten las ventas for

males e informales de productos ligados 

a la seleccio n" y la co ntarni nacion del 

deporte por la politica", 

Gl obalizacion-localizacion . Con la inter

nacionalizacion del fu tbol los clubes 

tienden a buscar apoyo eco nornico en las 

empresas transnacionales y estas, para que 

(,	 Fue impresion ant e la difus ion de la band era 
ecuatoriana durante las elimi natorias y el desa
rrollo del mundial. N o se diga respecto de la 
carniseta del Ecu ador en sus m ultiples expresio
nes, llamada po r los pe riodisras y la empresa pro
motora de Ja rnisma COIllO la " piel del pais" . 
Politi cos qu e reciben a los futboli stas en las pla
taforrn as de los vehiculos, que pid en a los depor
tistas qu e se candidaticen 0 que apoyen candida
turas, qu e se hacen homenaj es para visibilizarse, 
que se entregan casas, becas y terrenos frente a la 
prensa . 

su inversio n tenga sentido, requieren de 

la caja de resonan cia mundial de las 

tran smi siones televisivas. Con ella se tie 

ne un j uego que se desar roll a en una 

can cha de am bito lo cal (el set ), pero qu e 

su consumo se reali za a traves de una te

leaudiencia glo bal con multiples adhe

siones. E sta situacion co nduce a la para

doj a de una imagen global m ed iada por 

un relato lo callnacio nal de un periodista 

ubicado, por su voz, en algun lugar iden

tificable. En o tras p alabras, hay " una co 

d ificacion nacionalista de imageries glo 

bales" (Villena, 11 4, 2001 ). 

E fecto concentrador. La tel evision in 

troduce una de sigualdad irnportante 

en tre las d ife rentes ligas nacionales, por 

que ap orta financier amente segun los 

paises (0 m ercados) . En America Latina 

hay tre s ligas co m o las de Argentin a, Bra 

sil y M exi co, y en E uropa las de Ingla

terra, Espana e Itali a con caden as televi 

sivas poderosas que tr ascienden los linde

ros nacionales, frente a o tros paises que 

no las tien en. Adernas hay la propension 

a una polar izacion peligrosa de los clubes 

a nivel nacional , que va de la m an a con 

los torneos in ternacio nales. E n este caso 

hay la siguien te m anifestacion: los cam

peonatos nacionales se convie r te n en las 

verdaderas segu ndas categorias por que 

en ese co n texte los equipos luchan por 

clasificarse a los campeonatos internacio 

nales. H oy es mas importante clasificarse 

a estos to rneos por los premios qu e otor

ga que ob ten er las copas simbolicas de 
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antafio; 10 cual conduce a una concentra
cion de recursos economicos en pocos 
equipos que va de la mana con la con
centracion de los mejores jugadores de 
los clubes. Esto Ultimo tiene que ver con 
la absorcion de los deportistas que hacen 
los clubes mas ricos y populares de los 
jugadores de los equipos de la mitad de la 
tabla para abajo, convirtiendolos en las 
verdaderas divisiones inferiores de los 
mas ricos. 

De espectador a audiencia. Los medios 
de comunicacion transforman el conte
nido y funcionalidad del observador del 
futbol, porque.con la radio se pasa de afi
cionado a espectador y con la television 
de espectador a tele audiencia, 10 cual -a 

su vez- conduce a la existencia de una 
industria de entretenimiento masiva. EI 
aficionado no es interpelado en cuanto a 
su adscripcion al equipo de sus afectos 
sino a su capacidad de consumo de una 
industria particular del entretenirniento. 

Del futbol a los medios. Los medios se 
han desarrollado gracias a las demandas 
propias del firtbol. As! tenemos co-mo el 
famoso "pague por ver" de la television 
se logra gracias a este deporte y como los 
medios de comunicacion tienden a espe
cializarse a traves del llamado periodismo 
deportivo con secciones especializadas 
(Deportes) 0 con medios dedicados con 
exclusividad al tema (Suplemento AS de 
El Comercio) . Pero a su vez se puede ob
servar una invasion del fiitbol en otras 
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secciones especializadas como son las 
seccrones economicas (Revista Dinero 
de HOY), politicas (Diario La Hora),ju
ridicas 0 suplementos dorninicales (Fa
milia de El Comercio). 

La tecnologia. Los grandes aconteci
mientos del futbol mundial, desde me
diados del siglo pasado, se han converti
do tarnbien en sucesos tecnologicos, 
principalmente, de las comunicaciones; 
de los estadios por el confort, del balon 
para hacerlo mas rapidos, de las camisetas 
por la hidrofilidad 0 la ergonornia, de los 
zapatos por el peso, de los entrenamien
tos para mejorar el fisico y,por cierto, de 
los medios de cornunicacion. 

La funcionalidad de los medios. Si se 
comparan los cuatro medios de comunica
cion fundamentales en su relacion con el 
futbol podemos convenir que: a) La pren
sa es evocativa, por que Ie perrnite poner 
algo de distancia frente al hecho noticioso 
para ser el medio mas analitico del perio
dismo deportivo. b) La radio es descriptiva, 
por que el relator debe construir en el 
espectador un imaginario de 10 que ocu
rre en la cancha. Por eso, es el imbito de 
mayor creatividad. c) La television es nomi
natiua, dado que la presencia de la imagen 
10 dice todo, un buen relator 10 que hace 
es dar los nombres de los jugadores y el 
resto queda para que el televidente saque 
su propia opinion. d) Y, finalmente, la 
Internet es informativa, teniendo -por 10 
pronto- una funcion subsidiaria. 
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La Bibliotcca del futbol en el con
texro de los medios de cornunicacion 

Hay la creencia generalizada de que el 
fiirbol en el Ecuador no ha sido reflexio
nado desde un periodismo de contenido 
y profundo, basicarnente porque la mayor 
producci6n periodistica ha estado desti
nada a describir las emociones que des
pierta este deporte 0 porque se ha caido 
en la difusion rutinaria de 10 evidente 
(quien hizo el gol, la alineacion) y con 
poca calidad periodistica. Sin embargo, 
con el trabajo de esta Biblioteca del Fut
bol Ecuatoriano hemos podido encon
trar una realidad distinta: existe un perio
dismo de prensa altarnente reflexivo -no 
generalizado-, que tiene un peso grande 
en la forrnacion de opinion publica, tan
to que influye en la radio y en la televi
sion con mucha fuerza. 

Pero tal situacion no esconde la co
rriente hegernonica del periodismo de
portivo ecuatoriano que al estar en
claustrado en 10 local 0 regional, produ
ce un cronista 0 un relator de fiitbol alta
mente pegado a la coyuntura y al terru
no, 10 cualle lleva a ser menos un narra
dor a analista imparcial y mas un catali
zador del sentirniento local a la manera 
de un hincha local 0 patriota del barrio. 
Esta situacion es mas evidente en la radio 
y la prensa -porque alli se reafirma el ca- . 
racter local de la representacion- que en 
la television porque su ambito nacional e 

internacional supone una mayor distan
cia con los actores locales. 

Hay que reconocer que el periodismo 
deportivo ecuatoriano tiene algunas debi
lidades, entre las que se pueden sefialar las 
siguientes: el periodista es poco formado 
al extremo que no hay uno solo que tenga 
un titulo de tercer ciclo; hay que relevar 
que el uso de la tecnologia aun es defi
ciente; es reactivo ante los hechos depor
tivos y altamente facilista; se ha enclaustra
do en su especialidad creando un espiritu 
de cuerpo negativo y perdiendo las in
fluencias de otras disciplinas periodisticas. 

Tiene que superar las lirnitaciones del 
enfoque dorninante, deportivo-emocio
nal, encarnado en el periodismo del dia a 
dia, que no torna distancia frente al 
hecho deportivo. De esta manera los 
periodistas deportivos -junto a los me
dios de cornunicacion- se han constitui
do en los portavoces de una frontera in
franqueable que defiende su campo co
mo si se ago tara en si rnismo, sin enten
der la pluri dimensionalidad que tiene el 
firtbol. Probablemente este desconoci
rniento tenga que ver con la creencia in
genua de que el fiitbol es solo un juego 
en el que no intervienen otras discipli

nas, desarrollandose exclusivamente una 
vision sobre su rasgo mas visible: el de
portivo, con 10 cual se construye una in
terpretacion autoreferida y unilateral, y 
se pierde la riqueza de la pluralidad de 
expresiones y deterrninaciones. 
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E.I l l10 j 11 HlhliornJ del 
TlItil I l I rr o 1.11111 I.. inu-gralidad 

La Biblioteca busca abrir un camino de 
reflexion y conocimiento de nuestro rut
bol, justo cuando hemos dado el salto 
internacional con la clasificacion ados 
campeonatos mundiales seguidos: el de 
Corea-japon de 2002 y el de Alemania 
de 2006.Y al hacerlo hay la oportunidad 
de conocer no solo al deporte como tal, 
sino al conjunto del fenomeno del que 
es parte. Esta internacionalizacion inser
to al Ecuador en los procesos de cornpe
titividad a escala mundial, en todas las 
dimensiones que adornan al fiitbol. Esto 
significa que para ser competitivos en el 
deporte se requiere de una solida estruc
tura organica, de flujos financieros mini
mos, de respaldos sociales y de una 
importante opinion publica. Si el fiitbol 
ecuatoriano ha mejorado considerable
mente este ultimo tiempo, al ubicarse a la 
altura de muchas de las mejores seleccio
nes del mundo, tambien tiene que po
nerse a su altura el periodismo y las cien
cias sociales. 

La Biblioteca del Futbol Ecuatoriano 
busca ser un punto de partida de un 
suefio en construccion que debera ser 
edificado con investigacion, debate y ca
pacitacion. Busca convertirse en un pel
dana dentro de algunos otros que permi
tan una mayor reflexion y conocimiento 
del futbol y la sociedad nacional. Solo as! 
se le podra dotar al fiitbol de una histo
ria donde reconocerse, de una geografia 

en la cual asentarse, de una econornia 
para proyectarse y de una cultura desde 
la cual identificarse.Y sobre todo, contar 
con un grupo de personas e instituciones 
que salgan al estudio de este gran feno
me no global. 

No ha sido facil encontrar personas 
que dejen un momenta su actividad pro
fesional y la pasion, para que piensen el 
fiitbol objetivamente. Tampoco ha sido 
facil que las instituciones entiendan y 
apoyen el proyecto. Pero, finalmente, se ha 
conseguido. La Biblioteca tiene la inten
sion de romper el prejuicio de intelecrua
les, empresarios e instituciones por consi
derar al fiirbol como una actividad inutil, 
alienante y divisora. Pero tambien para 
hacer conciencia en la "gente de firtbol" . 
-que opera como burbuja de crista! impe
netrable- que debe abrirse a entender el 
fiitbol como una actividad que requiere 
de historiadores, economistas, sociologos, 
antropologos, etnologos, urbanistas, psico
logos, medicos y no solo periodistas 
deportivos, deportologos 0 futbolistas. 

El aporte de la Biblioteca no esta en la 
singularidad de cada uno de los volume
nes y mucho menos, de uno 0 varios arti
culos aislados; sino en el objetivo" de em
pezar a pensar el fiitbol desde una optica 
plural. De alli que su importancia este en 
la suma de los cinco volurnenes y en la 
union de todos los articulos bajo el manto 
de la integralidad. Es por la totalidad y no 

8	 La maxima expresion del fUtbol es el gal, que 
significa objetivo, meta . 
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por las partes el aporte de esta iniciativa. 

Por eso el nornbre de Biblioteca", com

puesta de cinco volurnenes, porque el fut
bol empieza con una pelota cuyo tamafio 

ha sido definido con el nurnero cinco, 

como los dedos de la mano. 
Dos de ellos son an to logias de textos 

escritos a 10 largo del tiempo: la una sobre 

literatura (po esia, novela, cuento, ensayo), 

encargado al literato Raul Perez, y la 
otra, a la prensa deportiva (peri6dicos, 
revistas) , pedido al periodista Kintto Lu

cas. Los tres volumenes restantes se reali 
zaron con articulos solicitados expresa

mente a especialistas reconocidos en cier

tos cam pos del conocimiento, segu n el 

criterio del editor de cad a libro. Asi tene

mos que el de economia fue coordinado 

por el economista Pablo Samaniego, el de 

historia y geografia 10 hizo el arquitecto 
Fernando Carri6n, al igual qu e el de So

ciedad y cultura . 
Cada uno de los cinco volumenes se 

complementa con entrevistas a ciertos 

actores relevantes realizadas por Milagros 

Aguirre; con datos , bibliografia y frases 

internacionales que permiten ubi car 
nuestro futbol en el escenario mundial 

compilados por Manuel Dammert G. y 
con algunos dat os ternaticos solicitados al 

Dr.Jaime N aranjo. Adernas, con la finali

dad de tener una mirada co n imageries se 

"Instituci6n cuya finalidad consiste en la adqui
sici6n, conservaci6 n, estudio y exposici6n de 
libros y docum entos", Di ccionar io de Ia R eal 
Academia de la Lengua, Espana, 2001. 

ha contado con el valioso aporte del 
Diario El Comercio. 

Para el desarrollo de la Biblioteca se 

ha co nvo cado a no menos de cuarenta 

personas provenientes de distintos luga

res del pais, de profesiones diversas y de 
actividades diferentes; con el unico fin de 

fo rtalecer el tejido discursivo del fiitbol 

ecuatoriano de sde la 6ptica del pensa

miento, para en tenderlo y acornpafiarlo 
en su proceso de crecimiento. 

Institucionalmente la Biblioteca esta 

anclada en FLACSO, Sede Ecuador, or
ganismo dedicado a las Ciencias Sociales, 

y se ha contado con el apoyo de la Em

presa de Agua Potable, del Municipio de 

Quito (EMAAP-Q uito) y del Diario EI 
Comercio. 

Descubrir 0 encubrir; esa es La pregunta 

C on este segu ndo volumen de la Biblio
teca del Futbol Ecuatoriano, Con sabor a 
gol. .. [utb o! y prensa, se han recopilado 
textos escritos por ecuatorianos 0 sobre 

temas nacionales que vinculan al futbol 

con el periodismo. Para el efecto se ha 

solicitado qu e sea Kintto Lucas -impor
tante periodista y gran aficionado al fur

bol- quien realice esta antologia de tex

tos aparecidos en revi stas y peri6dicos 
del pais y, que adernas, realice el trabajo 

introductorio que ponga en perspectiva 
10 hecho en el cam po. 

La relaci6n entre prensa y futbol 

viene desde hace mucho tiempo, porque 
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e1 fiitbol requiere de una narrativa que Ie 
de racionalidad y logica discursiva con 1a 
finalidad de integrar sus varias dimensio
nes operativas. Al fiitbol se 10 relata, ana
liza y narra, as! como tarnbien se 10 inter

preta y cuenta. Es que el fiitbol tiene una 
narrativa que Ie es propia y otra que se 
estructura sobre 1a base de metiforas. 

La prirnera dimension narrativa viene 
de 1a propia logica del fiitbol como 
deporte. Para nadie es desconocido que 
tiene una jerga que Ie es propia, donde se 
conjugan un conjunto de categorias 
importadas de distintas disciplinas del 
quehacer intelectual. La segunda dimen
sion narrativa se 1a construye desde 1a 
distancia al hecho deportivo, sea desde el 
periodismo,la ciencia social 0 1a literaru
ra. Al fiitbol se 10 juega y reflexiona, por 
que es una actividad que se vive dentro y 
fuera de 1a cancha, al extrema de que 
como dice Antezana (2003)-: "La forma 
de vivir (en) e1 fiitbol es hablandolo, ver
balizandolo, que los aficionados sean 
tarnbien un importante actor -como e1 
cora griego- en este especciculo drama
tico". Y elio es posib1e porque e1 fiitbol 
como el teatro tienen actos escenicos de
sarroliados dentro de 1a cancha (aqui) y 
relatos, narrativas y actos verb ales (alia), 

que dan 1ugar a 1a ecuacion que socializa 
al futbol con el espectaculo. 
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De la informacion sobre futbol a 

la futbolizacion de la sociedad 

Kintto Lucas 

Siempre estaras aqul 'Bolillo' siempre estaras aqul. 
En cada alegria en cada pasofi rme. 

Siempre estaras aqul Bolillo, siempre estaras aqul 
C uando llegue la ,~ Ioria de haberlo dado todo. 

S{ se pudo, si se puede 
y siempre se podra 
derribar[ronteras, salir a <~ana r, 

con el co raz on jugar. 

Damiano 

A fi nales de los anos sesenta, el poetaJorge Enrique A doum volvi» 
al Ecuador, despues de una larga ausenaa. Ni bien liego, cumplio 
un ritual obligatorio en la ciudad de Quito :Jue al estadio, aver 
j llga r al equipo del Aucas. A ntes del comienz o, se hiz o lin minuto 
de silencio por la madre del jue z, muerta el dia antes. Todos se 
levantaron, todos callaron. Enseguida, un dirigente pronunao lin 

discurso destacando la actitud del arbitro, que cumpliria con su deber 
en tircunstancias muy tristes. En el medio del campo, el hombre de 
negro recibi» el denso aplauso del publico. A doum se pelliz i» un 
braze : no podIa creer. iEn que pals estaba? Las cosas hablan cam
biado mucho. A ntes, los hinchas solo se ocupaban del arbitro para 
gritarle hijo de pl1 ta.Y comenz o a partida.A los quince minutes, 
exploto el estadio:gol delAucas. Pero el arbitro anulo el goI, por 
oifside, inmediatamente la multitud recorda a lafin ada senora: 
iH llerJano de putal, rr.tgieron las tribunas. 

Eduardo Galeano 
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a clasificacion de la seleccion de Las tres primera decadas 
futbol de Ecuador al Mundial de del siglo XX 
Corea y japon 2002, hizo renacer 

el espiritu de nacion del pais y genero un 
rescate de su identidad golpeada por 
rivalidades regionales. Los medios de co
municacion recurrieron a diversos ana
listas para explicar el hecho profundizan
do en el anilisis del futbol como feno
meno social. Sin embargo, el exito de la 
seleccion no produjo un cambio brusco 
en la evolucion del periodismo deporti
vo ecuatoriano que sigue manteniendo 
carencias en cuanto a su poca calidad, 
falta de arnplitud e incapacidad de obser
var el deporte y particuJarmente el fiit
bol como acontecimiento social. 

Los adelantos tecnologicos en el am
bito de las comunicaciones, las alianzas 
estrategicas entre cadenas televisivas y las 
millonarias sumas de dinero que se mue
yen en publicidad alrededor del firtbol 
no han servido para mejorar la forma
cion profesional de la mayoria de los 
periodistas ecuatorianos y por 10 tanto la 
calidad globlal del periodismo deportivo, 
y asi dade seriedad al tratamiento perio
distico del fiitbol, sacarlo del coyuntura
lismo y de la superficialidad . . . 

Parte de las carencias del periodismo 
deportivo ecuatoriano de pueden en
contrar en sus origenes, en la falta de inte
res de los medios de comunicacion por 
mejorar, en las rivalidades regionales, en la 
tardia insercion del pais en el fiitbol mun
dial y en la falta de interes de los propios 
profesionales en mejorar su forrnacion. 

A diferencia de otros paises de America 
del Sur, en Ecuador no se ha escrito la 
historia del fiitbol en el pais. Segun la 
Confederacion Sudamericana de Futbol, 
este cornenzo a practicarse en "Ecuador 
fruto de la pasion de la juventud guaya
quilefia, quienes fundaron, en 1902, al 
primer club de futbol, el Club Sport 
Guayaquil, y dieron inicio a la pracrica 
de este deporte en el pais". 

Sin embargo, algunos investigadores 
como Mauro Velasquez situan el co
mienzo de la practica de este deporte en 
el afio 1899, tres afios antes de la funda
cion del Club Sport Guayaquil. Recien a 
los 103 afios de aquel inicio, la seleccion 
del pais participo por primera vez en un 
Campeonato Mundial. Esto de alguna 
forma tarnbien ayuda a explicar el desa
rrollo del periodismo deportivo a 10 lar
go de esto cien afios, 

En Ecuador la historia del periodis
mo especializado en deportes se inicio a 
comienzos del siglo XX con pequefias 
notas en el diario El Comercio de Qui
to, El Telegrafo y El Universal de Guaya
quil primero. Mas tarde se sumaron El 
Universo como continuidad de El Uni
versal y El Mercurio de Cuenca. Todos 
con la particularidad de cubrir los he
chos deportivos de su ciudad. En la deca
da de los 20 con la aparicion de algunas 
revistas deportivas comienza a surgir la 
especializacion de algunos periodistas en 
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la informacion de los deportes . Con las 
transmisiones radiales esa especializacion 
comienza a consolidarse. 

En Guayaquil ya en las tres primeras 
decadas del siglo XX el firtbol era el de
porte mas popular seguido por el box, 
pero su mayor trascendencia a nivel social 
y su reflejo en la prensa la adquiere a par
tir de la decada del 40. En Quito hasta la 
decada del 30 el fiitbol cornpetia en pre
ferencia con las corridas de toros, el voley 
y el propio basket. Las columnas sobre 
corridas de toros en el diario quitefio eran 
famosas y muy leidas por los lectores . 

Aunque la Federacion Ecuatoriana de 
Futbol nacio e130 de mayo de 1925, bajo 
el nombre de Federacion Deportiva 
Nacional, el futbol perrnaneceria dividi
do en campeonatos provinciales hasta 
1960. La falta de interes nacional en el 
fiitbol quedo demostrada en la primera 
frusrracion del futbol ecuatoriano: no 
haber asistido al Primer Mundial, realiza
do en Uruguay, a pesar de haber sido 
invitado por el cornite organizador del 
evento. Los problemas econornicos y di 
rigenciales de un fiitbol marcado por in 
tereses regionalistas, no permitieron esa 
participacion. Sin embargo, los medios de 
comunicacion apenas tocaron el tema y 
no presionaron para que se participara en 
el torneo. Posiblemente ese hecho retraso 
la evolucion futbolistica del pais . 

Como en Guayaquil, en la capital 
tarnbien fue a partir de los afios 40 que 
el futbol adquiere mayor relevancia en la 
prensa escrita. 

Pr imer destaque a 
nivel sudamericano 

El Campeonato Sudamericano de 1941 
en Chile proyecto por primera vez a ni
vel internacional la figura de un jugador 
ecuatoriano, el delantero 0 entreala dere
cho (como se denominaba en la epoca) 
Alfonso Suarez Rizzo, quien fuera elegi
do por los periodistas que cubrieron el 
torneo como el segundo mejor jugador 
en su puesto, arras del argentino Jose 
Manuel Moreno, apodado "EI Charro" y 
considerado uno de los grandes jugado
res en la historia del fiitbol sudamerica
no. El hecho de que un futbolista ecua
toriano hubiese sido considerado entre 
los mejores de un sudamericano por la 
prensa de distintos paises y elogiado in
ternacionalrnente no era usual para la 
epoca, provoco cierto asombro no solo a 
nivel continental sino tarnbien en el pro
pio Ecuador y fue motivo para que los 
diarios deciclieran realizar una cobertura 
mayor del futbol dentro de los deportes. 

Si bien pasaron 12 afios para que otro 
futbolista ecuatoriano tuviera destaque a 
nivel internacional, desde 1941 los dia
rios no dejaron de priorizar la informa
cion sobre la actividad futbolistica en sus 
ciudades con columnas de opinion poco 
analiticas y cronicas de partidos que a 
pesar de tener algunas diferencias en el 
lenguaje no eran muy distintas a las que 
se escriben en la actualidad. La informa
cion deportiva y futbol.istica en diarios y 
revistas seguia siendo regionalista S1l1 
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cronicas detalladas sobre los partidos dis
putados en ciudades a las que no perte
necian esos medios, aunque se informa
ba sobre los resultados. Solo se ampliaba 
la cobertura cuando se trataba de parti
dos muy importantes por definicion de 
campeonatos, 0 cuando llegaba algun 
equipo extranjero a jugar al pais. En 
agosto de 1949, por ejemplo, los diarios 
y revistas de Quito, Guayaquil y Cuenca 
informaron en sus paginas sobre los par
tidos jugados en el pais por el Puebla de 
Mexico con el objetivo de recaudar fon
dos para ayudar a los damnificados del 
terremoto que se produjo en esos dias. 

Tambien traspaso las fronteras noticiosas 
de Guayaquil el triunfo de Barcelona 
frente Millonarios de Bogota por 3 a 2 
en el estadio Capwell de esa ciudad. 

Un Sudamericano a traves de UPI 

En el Sudamericano de 1953 en Lima, el 
arquero de Ecuador, Alfredo Bonnard 
Jara, fue declarado por la prensa de dis
tintos paises como el mejor del campeo
nato en su puesto, en una epoca que el 
fiitbol sudamericano tenia goleros como 
Roque Maspoli, pero sobre todo exce
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lentes delanteros. En naciones co n una 
mayor tradici6n futb olistica como Brasil, 
Argentina y Urugu ay, ya desde el Mun
dial de 1950 realizado en Brasil, habia ra
dios que transmi tian partidos desde otros 
paises en forma di rec ta via telef6 nica. La 
transmisi6n de los partidos desde el 
extranjero en rad ios ec ua tor ianas, en 
cambio, se hacian tomando la sefial de 
un a emi sora del pais donde se llevaba a 
cabo el evento . En Lima se tomaba la 
serial de R adio N acional del Peru .Algu
nos que vivi eron aquel suda me rica no to 
davia recuerdan el relato de Ju an Sed6 
por esa emisora peruana, elogiando las 
voladas magnificas y las tapadas especta
culares de Bonnard . Era la segunda vez 
que un jugador ecuator iano se tra nsfo r
maba en noticia a nivel co nti ne nta l. 

Los diari os del pais, que todavia no 
envia ban reporte ros a cub rir eventos en 
el ex tranjero destacaban la "hazafia" del 
guardam eta ecua to ria no contada a traves 
de los cables de la agencia de noti cias 
United Press International (UPI) escritos 
por el espariol Luis Vidal So logure n 
quien desta caba las atajadas de Bonn ard 
frente a Peru, Paragu ay y Bras il. C ontra 
Peru con el Est adio Nacio nal llen o, el 
publico aplaudi6 de pie al arquero cuan
do carninaba rumbo a los camer inos . 
C ontra Paragu ay, que finalme nte seria el 
campe6n, evit6 varias veces la caida del 
arco ec uato ria no . Mientras q ue al co
m entar el partido ante Brasil, enfre ntan
do a Z izinho, Adernir y Jai r, tres so brevi
vientes del Mundial del 50, Vidal Solo 

guren argument6 : " E n este partido 

Bonnard ha pasado a ser un inmo rtal del 
fiitbol " . 

Tres pcr iodistas COI1 hisror ia 

En la decada del 50 el perioclismo 
dep ortivo toma una forma un poco mas 
profesional, y ya no hay dudas que el fut
bol es el deporte mas popular del pais. 
Por esos afios apa rece n tres figur as que 
harlan hi sto ria en la prensa deportiva 
ecuatorian a: Blasco M oscoso Cuesta, 
Carlos Rodrigu ez Coll y Alfonso Laso 
Bermeo. 

Con sus frases ing eniosas, la utiliza
cio n del sentido cornun en sus comenta
rios, la dureza de la cri tica y un estilo 
simila r al de los narrado res y comentaris
tas de los paises del Cono Sur, estos tres 
period istas Ie die ron un vuelco imp or
tante al per iodismo deportivo, adap tando 
el lengu aj e a los nuevos tiem pos en que 
Ecuador ya no era un pais desconocido a 
nivel internacio nal y el firtbo l se iba 
transformando en una pasion popular. 

Blasco Moscoso, considerado por 
muchos perioclistas como el maes tro de 
los comentari stas fu tbolisticos era famo
so por sus frases creativas al describ ir las 

accio nes de un pa rtido. U na de las que 
pas6 a la histor ia surgi6 de la descripci6 n 
de las posi bilidades de un eq uipo hu mil 
de ante otro llen o de estre llas cuando 
argu me nt6 que " los nombres son ilustres 
pero al fren te se pone a una escuadra de 
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hombres", con 10 que dejaba claro que al 
final de cuentas estrellas 0 no, todos eran 
seres humanos. Adernas fue uno de los 
pioneros de las revistas deportivas en 
Quito con Suceso Deportivo y Deportes 
a inicio de los 50 . 

Jose Navarro, editor general de la 
revista Estadio, en un articulo escrito en 
el ana 2005 describio el valor de esa tri
logia de periodistas para las nuevas gene
raciones: "Un periodista que se fue al 
mas alla dejando su sello de integridad, 
sus ensefianzas a borbotones, su maestria 
en el relato, los trazos nitidos de su 
pluma, solia decir ' en vida senor, en 
vida.. .' Se referia que los homenajes y la 
gratitud se demuestran cuando el perso
naje se halla en la Tierra. 

Don Carlos Rodriguez Coll fue ese 
periodista, el manabita forme en Quito 
una trilogia de proceres, de adelantados 
del periodismo deportivo, la que com
pletaban Don Blasco Moscoso Cuesta, 
que igual ya se fue, y Don Alfonso Laso 
Bermeo "Pancho Moreno", a quien gra
cias aDios, 10 escuchamos en sus carac
teristicos relatos a traves de la radio de su 
propiedad, La R ed . Joseph Blatter, presi
dente de la FIFA (Federacion Interna
cional de Futbol Asociado), llego a 
Guayaquil para inaugurar el edifi cio ad
ministrativo y centro de capacitacion de 
la Pederacion Ecuatoriana de Putbol, 
construido como parte del programa de 
desarrollo GOAL de la FIFA. Obra con 
la que se demuestra el deseo de los 
actuales dirigentes de la FEF (Federacion 
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Ecuatoriana de Futbol), de ratificar a 
Guayaquil como sede del organismo y 
dejar a la posteridad una edificacion pro
pia, funcional, moderna, en la que el 
futuro del fiitbol se planifique, exista la 
capacitacion para entrenadores, dirigen
tes, arbitros... 

La FIFA en su centenario acordo 
rendir un homenaje a los periodistas 
que han cubierto mas de once mundia
les de futbol. Aparecio solo una decena 
en el orbe. Uno de los diez es el ecua
toriano Alfonso Laso Bermeo que se ha 
dado el gusto de estar presente como 
periodista en doce ecumenicas copas 
mundiales, a partir de 1954. En conse
cuencia, fue el propio Blatter quien 
entrego una replica de la Copa Mundial 
y un diploma a quien es considerado, y 
con absoluta justicia, un maestro de 
comunicadores deportivos, un ejemplo 
a imitar y que tiene en sus propios hijos 

Alfonso, Julio y Magdalena, a sus mejo
res discipulos. 

Por eso desde todos los sectores del 
pais han salido palabras de aliento por 
este nuevo triunfo profesional de Alfonso 
Laso, que es un periodista tan completo 
que hizo radio, prensa y television, con
virtiendose por varias decadas en un bas
tion de El Comercio, lntimas Noticias y 
Radio Quito. Socio fundador de la Aso
ciacion de Periodistas Deportivos de Pi
chincha, presidente por varios afios, en su 
lucha gremial dejo la sede de la APDP 
que lleva con honor su nombre". 
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EI relator con mas mund ialcs 

Alfonso Laso debuto como relator el 5 
de junio 1948 en radio Gran Colombia, 
a los 19 afios.Actualmente es propietario 
de R adio La Red, especializada en de
portes. 

En 1953 Pancho M oren o se co rono 
carnpeon nacional de ten is de mesa y los 
organizadores como prernio, Ie obse
qui aron un pasaje a Bu carest, Rumania, 
para representar a1 pais en el Tomeo 
Mundia1 de esa disciplina. Se quedo en 
Europa, en Paris, estudiando y trabajan 
do. Para 1954, trabajaba en Radio Quito 
como relator y ocupaba el cargo de jefe 
de dep ortes de El C omercio. En Paris se 
entero qu e estaba pr oximo el Mundia1 
de Putbol y viaj o a Berna, Suiza, para 
comprar entradas y realizar la pr imera 
cobertura internacion al de un Mundial 
de Futbo l hech a por un peri odi sta ecua
torian o, D esde Suiza 54 ha presen ciado 
los partidos mas irnp ortant es y las finales 
de los mundiales de C hile 62, Inglaterra deportivo de Ecuador. Los suizos por 
66, M exico 70, Alem an ia 74, Argentina po co hicieron fiesta a1 saber qu e un 
78, Espana 82 , Mexico 86, lt alia 90 , ecuatoriano habia llegado de tan lejos, 
Estados Unidos 94, Francia 98 y C orea para cubrir un Mundial. Me entregaron 
j apon 2002 y Alemania 200 6.Ad ernas de acreditacion para todos los part idos del 
las Olimpiadas de Roma 60, M exico 68 campeonato, un tiqu ete para usar, con 50 
y Los Angeles 84. Aquel primer mundial por ciento de descuento, el sistema 
10 recuerda asi: "Llegue a Berna la vispe nacional de trenes y la opcion de alojar

ra del campeonato rnundial y de cur ioso me en una casa parti cular, para ahorrar
fui a la sala de prensa que se habia ade  me costos de hotel. Permaneci en Suiza 
cuado para el even to. Presente a los orga durante 20 dias hasra que culminara la 
nizadores rni car net de j efe de deportes Copa . Aproveche la exc epcional ocasion 
EI Co-rnercio, dije que era per icdista para enviar mis come ntarios sobre los 
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partidos a "El Comercio", en Quito. 
Elaboraba todos los textos en maquina 
de escribir, compraba fotos a cronistas 
graficos brasilefios y enviaba el material 
por avi6n. Las cuartillas llegaban a Ecua
dor en aproximadamente dos dias", 

EVOItH Ion d· LIS tranvmisioncs 

La evoluci6n de las transmisiones depor
tivas con el transcurso de las decadas la 
describe asi: "En los 50, se escribia los 
textos en maquina de escribir y luego se 
enviaba por avi6n. Los peri6dicos no 
podian darse el lujo de pagar transmisio
nes por cable 0 usar el telefono. Hace mas 
de 25 afios, las llamadas internacionales 
costaban seis d6lares por minuto. Los tor
neos se filmaban con camaras y cintas de 
cine. Tras terminar la competencia, los 
rollos se distribuian a todo el mundo 
varios meses despues. Los goles s6lo se 
podian observar en las salas de cines . Mas 
tarde vendria la televisi6n con sus trans
misiones internacionales por satelite. A 
partir del Mundial de Espafia 82, se intro
dujeron las primeras computadoras para 
procesar. En 10 que respecta a las transmi
siones de radio, que es 10 que mas conoz
co, durante la Copa Mundo de Argentina 
78, se hicieron las primeras transmisiones 
radiales en vivo hacia Ecuador". 

Cuando le preguntan sobre la selec
ci6n que dio mayor espectaculo en un 
Mundial no duda en sefialar a la de Brasil 
que actu6 en el torneo Mexico 70 . "El 

equipo carioca tenia verdaderos idolos 
como Pele en su maximo esplendor y 
Tostao. El futbol al estilo brasilefio sim
plemente era un espectaculo que se debia 
disfrutar y nada mas. Tambien me sor
prendi6 el juego del equipo de Hungria, 
en Suiza 54 . Fue una lastima que 
Alemania ganara la final, luego de ir per
diendo 2 por 0". El partido mas emocio
nante considera que fue el de la semifinal 
entre Uruguay y Hungria, en Suiza 54. 
"Hasta los 35 minutos, Uruguay perdia 2 
por 0 y tras una sucesi6n de goles espec
taculares, el equipo sudamericano 10gr6 
empatar en el minuto 43 con goles de 
Hobert, que luego vendria a Ecuador. Sin 
embargo, todo el desborde de pasi6n de 
los uruguayos se rompi6 porque al final 
los hungaros ganaron en tiempos suple
mentarios y pasaron a la final para enfren
tar a Alernania, que seria el campe6n". 

Considera a Maradona el mejor fur
bolista y comenta: "El gol de Diego 
Armando Maradona en Mexico 86 ante 
Inglaterra es, sin duda, 10 mejor de toda 
la historia de los mundiales. El modo de 
salir desde la media cancha y avanzar 
hasta el lugar mismo del arquero para 
colocar el bal6n fue algo impresionante. 
Ademas, como dato adicional tengo que 
decir que para mi, Maradona es el rnejor 
futbolista de la historia del futbol. 
Incluso supera a Pele porque el numero 
10 argentino brill6 en todo el mundo, 
sin jamas contar con cornpafieros tan 
extraordinarios como tuvo Pele. El fut
bolista brasilefio fue asistido en los parti 
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dos por genios unicos en el mundo, co

mo Garrincha y Tosrao, por ejemplo". 

En 2002, recien de spues de presenciar 

11 Mundiales se le cumpli6 su deseo de 

toda la vida: ver al Ecuador en una Copa 

del Mundo. "Esto es algo que he espera

do toda rni vida , y hubiera querido que 

Blasco Moscoso estuviera vivo para es

pectar nuestro gran suefio: ver a Ecuador 

en el maximo", concluye. 

"Esr ue las" de pcr iodismo deporrivo 

Desde la decada del 50 en varios paises 

latinoamericanos surgieron revi stas de

portivas cuyas redacciones fueron una es

pecie de "escuelas" de periodismo de 

portivo para muchos j6venes interesados 

en la profesi6n. Algunas lograron soste 

nerse poco tiernpo, otras duraron algunos 

afios y finalmente pocas fueron las que 

lograron sostenerse durante decadas, 

transforrnandose en una especie de pala 

bra au to rizada del periodismo deportivo 

porque adernas fueron evolucionando 

para tratar al deporte, y especificamente 

al futbol, como un acontecimiento so 

cial . Los ejemplos m as conocidos so n "E I 

Grafico" en Argentina 0 "Placard" en 

Brasil. En Ecuador la historia de las revis

tas de-portivas no es muy diferente. En 

este Ii-bro Jaime Naranjo Rodriguez nos 

cuenta detalJadamente la historia de las 

revistas deportivas ecuatorianas por 10 
que me voy a detener solo en Estadio, 

que significa para Ecuador 10 que "El 

Grafico" para Argentina 0 " P laca rd" para 

Brasil. Surgi6 en agosto de 1962 en Gua

yaquil, y si bien en los primeros afios 

puso enfasis en el deporte guayaquilefio, 

en pocos afios fue proyectandose a nivel 

nacional, hasta el presence, en que ha 10
grado un equilibrio regi onal en el trata

miento de la informacion, algo que les 

cuesta a los diarios, por ser identificados 

con las ciu dades y regiones en que son 

editados. 

jlknJita Pelora! 

En la decada del 60 adquiere rele vancia 

en el periodismo deportivo la vo z de 

Carlos Efrain M achado, quien llega con 

un estilo similar al de lo s tres maestros 

pero in corporando algunos dichos pro

pi os un tanto m as quitefios y populari 

zando su frase : "[Bendita Pelotal" 

M achado recuerda que desde peque

no aspiraba a ser relator deportivo por

que siempre le gust6 la locuci6n, la radio 

y el periodismo en si, "aunque no sabia 

que era eso", sentia que " la vocaci6n es

taba ahi y la idea crecia" . 

" U na manan a le hurte a una de mis 

tias una media nylon, agarre un foco del 

corredor quemando de 25 bujias y me 

desgarre la garganta cantando lo s mejo

res goles del mundo. Mi abu elita [e decia 

a rni m ama: 'Ve rni hijita yo estoy muy 

preocupada por el C arlitos, se esta vol 

viendo loco, pobrecito, no Ie Yes, se sien

ta en la vereda y habla solito y a veces 
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grita, debemos llevarlo donde el medi
co' . D esde esa edad ernpece a sonar en 
transmitir el futbol, yo no sabia que era 
eso, pero queria ser narrador de fiitbol" , 
afirma. Sus inicios en el relaro fueron en 
radio Nacional Espejo. "La primera plata 

que gane por la aficion al relato, me la 
pago Don Gerardo Berborich, tras cul
minar una transmision de boxeo, en una 
epoca de oro, ya que estaban Valladares, 
Espinoza, Guanin y 'Petiso' Sanchez, en
tre 10 mejores", explica Machado. 

De la radio paso a la prensa escrita, 
realizando comentarios para el diario El 
Comercio. Aunque durante un tiempo 
pudo compartir el trabajo como perio
dista deportivo y el que realizaba como 
funcionario de un Banco, en determina
do momento surgio cierta incompatibi

lidad entre los horarios de la entidad 
financiera y los del periodico, Fue en
tonces cuando uno de las directores del 
Banco, Ie dijo r''Sefior Machado 0 el ban
co 0 el futbol" y el le contesto "prefiero 

el futbol en el banco" ... 
En 1965, mientras trabajaba en E1 

Cornercio, el propietario de Radio Tar
qui, Gustavo Herdoiza Ie propuso reali
zar los relatos deportivos de la emisora 
iniciando con los Juegos Bolivarianos, 
que estaban cercanos Segun recuerda, 
con Tarqui firrno un contrato por 1.500 
sucres mensuales, trescientos mas de los 
que ganaba sumando el sueldo del Banco 
y el del diario. "En una noche del tercer 
mes, me acerque hacia el senor Herdoiza 
y le consulte sobre mis pagos. Peg6 un 
grito el duefio de la radio y dijo: [Lupe! 
(era la secretaria) ~Por que no Ie han 
pagado al senor Machado?, respondiendo 
ella ~de d6nde pues?", comenta el relator 
y continua: "Por esta situa cion Ie propu
se a1 senor Herdoiza me arriende un es
pacio y asi, un 20 de noviembre de 1965, 
ernpece 'Mundo Deportivo' , cornpitien
do con 'C6ndor, Voces y Oidos del De
porte ' de Alfonso Laso y Blasco Moscoso 
Cuesta y 'Goles y Recuerdos' de Rodri
guez Coli. 

Nueve afios despues iniciaba la aven
tura de la radio propia:"El duefio del Sis
tema de Emisoras Central Ie llamo a un 

buen amigo mio y Ie comento que que
ria vender una radio. E1 se comunico 
conmigo y me planteo la venta", comen
tao Era 1974 Y naci a la Nueva Emisora 
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Central, que durante mucho tiempo se 

transformaria en referente de radio 

deportiva . 

EI furbol como nostalgia 

En 1994, veinte afios despues de la fun

daci6n de Nueva Emisora Central, du

rante el Mundial de Estados Unidos, el 

escritor Javier Ponce en un articulo titu

lado "Machado y la nostalgia" analizaba 

su relato y decia .Y.Que pena! iQue pena, 

don Carlos Efrain Machado, esa despedi

da de Colombia! iQue pena ahora, por 

esos doce balazos que dicen mucho de 

este continente angustiado al borde del 

fin de siglo! 

Usted vivio el drama y el gozo de 

cantar ese gol tardio de Harold Lozano. 

Ese ultimo gol de alborozo y tristeza .Y 

se me qued6 clavada la voz de usted y 

me pregunte cuando ocurri6 la caida de 

Colombia, desde que remoto campeo

nato mundial , desde que sueno. Porque 

voces como la suya, me imagino que son 

un audaz intento de la leyenda de la 

radiodifusion par tomarse la television. 

Ya ni siquiera , como dice ayer en la pa

gina de este diario el inolvidable Car

litos Rodriguez Coll, se trata de televisar 

el futbol. No. Es 10 contrario. Se trara de 

relatar la imagen. De contarla mientras 

ocurre. Parad6jicamente de darle movi

miento. ~Acaso la televisi6n no fue un 

progreso frente a la ciega bocina de un 

aparato de radio? Pareceria que no. Us

ted dice que no. Que el firtbol latinoa

mericano sigue siendo esa ronca voz de 

delirio que apaga par un momenta el 

hambre, que acornpafia por un momen

to la soledad . 

Recuerdo que hace unos dos mun

diales los relatores modernos se dedica

ron a insinuar las jugadas transrnitidas 

por la televisi6n. Ahora se trata de reco

ger del fondo del firtbol las voces de la 

pasion y cantarlas. Por eso no es 10 mis

mo cuando usted habla de Romario 0 de 

Rincon, que cuando 10 hace de Rudi 

Voller Es que esa narraci6n corresponde 

al futbol Iatino, desempolvando esos ter

minos cuyos significados comenzamos a 

entender hace tiempo precisamente a 

traves de las transmisiones radiales ... 

"Habilitar" por ejemplo. Solo a usted Ie 

escucho ahora relatarnos el modo como 

Valderrama "habilita" las bolas. 

Es una lectura grafica de la palabra, 

describe con enorme precision 10 que 

aquella jugada represente. "Habilitar", 

dice el diccionario es hacer a una perso

na habil 0 apta para algun fin. Proveer a 

uno de 10 que ha menester para un viaje 

y otras cosas semejantes. Y Machado no 

usa el terrnino cada vez que un jugador 

simplemente Ie pasa la pelota a otro. No. 

Lo usa unicarnente cuando un pase abre 

las puertas al gol, cuando una jugada Ie 

provee al otro de 10 que ha menester para 

alcanzar la gloria. 

Ahora el asesinato de Andres Escobar 

sella la condici6n exacta de 10 que es el 

futbol en una America Latina que se 
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parece a un doli do, violento, desgarrado 
arrabal del mundo. Una muerte que no 
soporta relato alguno. Este mundial esta 
siendo, para America Latina , una batalla 
consigo mismo. No sabemos en que aca
bara. 

Hasra los exitos, mas que exitos estan 
resultando los esfuerzos por veneer las 
adversidades. Mientras el futbol es para 
los europeos la gozosa manifestaci6n de 
su sentido del calculo para hacerse del 
poder (10 saben desde hace 500 afios), 
para nosotros es el peor de los dramas, la 
mas tragica de las fiestas. 

Entre tanto, la voz de Machado busca 
tejer un manual del fiitbol que tenga 
como eje el sentido latino del dribling. 
Basta escucharle cuando exalta a un Hagi 
o a un Klinsmann, afirmando que parece 
brasilero cuando corre por la cancha. 

El fiitbol es, para nosotros, una cons
tante nostalgia. Es un a nostalgia de 
Garrincha 0 Cubillas antes de que arran
que el partido. Es una nostalgia, un vacio 
en la boca del est6mago mientras trans
curren los 90 minutos. Es una nostalgia 
cuando sobre la cancha solo quedan 
huellas, un poco de papel picado y unas 
cascaras de naranja". 

En la decada del 60 Y principios del 70 
el periodismo deportivo ecuatoriano es
tuvo pendiente de 10 que hacia el juga
dar mas importante en la historia del 

futbol ecuatoriano: Alberto Spencer, 
Campe6n de la Copa Libertadores de 
America y de la Copa Intercontinental 
con Pefiarol de Montevideo. 

Su futbol fue noticia a nivel mundial 
en recordadas finales contra River Plate 
argentino en la Libertadores y contra 
Real Madrid en la Intercontinental. 
"Reconocido par el mundo entero y los 
mejores especialistas en la materia, en su 
propio pais hay quienes tienen la inso
lencia de negarle la condici6n de mejor 
jugador de todos los tiempos... [Cosas de 
mi tierra!", escribi6 hace algunos afios el 
cornentarista deportivo guayaquilefio 
Mauro Velasquez, recordando al centro
delantero. 

Algo similar a 10 que ocurri6 con el 
Primer Mundial, disputado en 1930, se 
volvi6 a repetir con la Primera Copa Li
bertadores de America en 1960, cuando 
ningun equipo ecuatoriano pudo partici
par porque eI pais no tenia campeonato 
nacional. Ese hecho oblige a la dirigencia 
de Quito y Guayaquil a ponerse final
mente de acuerdo y organizar el Primer 
Campeonato Nacional de Futbol, que 
gan6 Barcelona, y tuvo el derecho a par
ticipar en el torneo continental de 1961, 
convirtiendose en el primer representan
te ecuatoriano en la Copa. 

En las eliminatorias para la Copa del 
Mundo de 1966 en Inglaterra, la selec
cion ecuatoriana hizo un exce!ente 
pape! y estuvo a punto de clasificar de 
no mediar la mala actuaci6n de los arbi
tros en el partido con Chile en Guaya
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quil , y en la definicion con el rrusmo 
pais en Lim a. 

El exito de Spencer, la muy buena 
actu acion de la seleccion ecuatoriana en 
las Eliminatorias para la Copa del Mun
do de 1966 y la unific acion de todos los 
torneos provinciales del pais en un Cam
peonato N acional ayudaron a que los 
diarios dier an mas destaque a las seccio 
nes deportivas e iniciaran la historia mo
derna del fiitbol ecuatoriano, Sin em
bargo, para el comentarista Fausto Zam
brano, quien escribio un libro sobre la 
participaci6n de Ecuador en las elimina
torias mundialistas y la clasificacion al 
Mundial de Corea-Japan 2002, en 1960 
cornenzo el via cru cis del futbol ecuato 
riano, cuando la seleccion argentina go 
leo6 a 3 a la ecuatoriana en Guayaquil y 
5 a 0 en Buenos Aires. 

La mayor proyeccion de Barcelona a ni
vel nacional e incluso internacional, fue 
importante para que el futbol adquiera 
mas interes en la prensa guayaquilefi a. El 
historico triunfo del equipo "torero" en 
La Plata frente a Estudiantes por la Copa 
Libertadores de Americ a de 1971, fue el 
principal tema de portada de EI Universo 
de Guayaquil, y tuvo importante desta
que en El Comercio de Quito. 

Una cronies titulada "Barcelona gano 
en La Plata a Estudiantes", publicada en 
portada po r el diari o quitefio el 30 de 

abril de 1971, y escrita el dia anterior en 
Guayaqu il descr ibia con detalles el feste
jo de los guayaquilefios tras el triunfo, 
mostrando que a pesar de ser un equipo 
guayaqu ilefio, su buena actuacio n des
pertaba interes en todo el pais. Algo si
milar ocur riria afios despues cuando 
Barcelona seria el primer equipo ecu ato
riano en jugar una final de la Copa Li
bertadores de America. 

III Il l'4 111!111 t:11 '\Cl'II,1 

En la decada del 70, habia un interes por 
el futb ol a nivel nacional aunque se man
tenian los intereses regionales 10 qu e se 
veia reflejado por el tratamiento de la 
prensa, no solo en Quito y Guayaquil, si
no en otras ciudades. En los pericdicos 
de la Costa se portia enfasis en Barcelona 
y Emelec. Mi entras que en la Sierra se 
destac aba la informacion sobre Liga De
portiva Universitaria, Auc as, Deportivo 
Quito y El N acional. Por 10 tanto, el 90 
por ciento de la informacion futb olistica 
estaba dedicada a los equipos de Quito y 
Gu ayaquil . 

El monopolio informativo sobre los 
equipos quitefios comi enza a romperse a 
medias con la Fundacion de Deportivo 
Cuenca en 1971 . Segun su historia, du
rante la Copa del Mundo de Mexico 70 
Polibio Vazquez Astudillo, Alfred o Pefia 
Calderon y Alejandro Serrano Aguilar, 
alcalde cuencano de entonces, deciclie
ron fundar a su regreso a Cuenca un 
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equipo profesional de la ciudad. Desde el 
comienzo, el proyecto tuvo apoyo de la 
ciudadania cuencana . Entre 1971 y 1975 
hubo mucho interes por la actuaci6n del 
nuevo club en los medios del pais, pero 
sobre todo en los de Cuenca. La llegada 
del futbol a la ciudad cambia el ritmo de 
los cuencanos y las primeras carnpafias 
son realmente destacadas. En 1975 con
sigue la primera clasificaci6n a Copa Li
bertadores y el goleador Angel Luis Li
ciardi consigue el record maximo de 
anotaciones con 36 tantos. En 1976 jue
ga la Copa Libertadores contra los equi
pos bolivianos y en el rnismo afio obtie
ne un nuevo vicecampeonato. En 1977 
se juega la Copa Libertadores contra los 
conjuntos brasilefios, 

A partir de alli la prensa cuencana 
pas6 a priorizar la actua ci6n del equipo 
de su ciudad. Algo similar ocurri6 en 
otras provincias con los equipos locales 
que participaban a nivel nacional. Sin 
embargo, los grandes medios de Quito y 
Guayaquil seguiran priorizando la co
bertura de los equipos de esas dos ciuda
des. 

En 1980 ocurre un hecho importan
te para el fiitbol profesional: por primera 
vez en Ecuador un equipo puso publici
dad en su camiseta, abriendo a los clubes 
un a nueva forma de captar recursos. El 
adelantado fue Barcelona qu e hizo un 
contrato con la empresa Drocaras para 
difundir uno de sus productos. El inge 
niero Jose Tamariz, presidente "torero" 
de ese entonces in corpor6 la publicidad 

en la carniseta barcelonista por sugeren
cia de un amigo que habia observado 
publicidad en las camisetas de los equi
pos alemanes. Barcelona recibi6 un rni
116n de sucres, que en la epoca Ie ayud6 
a equilibrar su presupuesto. Se tratab a de 
una suma muy importante de dinero ob
tenida de una forma no tradicional hasta 
ese momento. 

El hecho abri6 la posibilidad de una 
mayor participaci6n publicitaria alrede
dor del fiitbol, 10 que se vio reflejado 
inmediatamente en los medios de comu
nicaci6n. 

Lugares comunes y frases hechas 

Aunque la publicidad impuls6 las pagi
nas deportivas de los diarios, y los pro
gramas especializados en radio y televi
si6n, esto no se reflej6 en un periodismo 
de mejor nivel, por la falta de formaci6n 
de los periodistas, 10 que se nota hasta el 
presente en la pobreza del lenguaje y en 
la incapacidad de elaborar articulos 
comentarios que salgan de la utilizaci6n 
de lugares comunes y frases hechas. 

En 1998 los periodistas Cesar Con
treras Enireb y Esnesto Vasconcellos 
hicieron un Manual del cronista deportivo 
en el que recopilaron las frases utilizados 
por estes en sus cr6nicas y relatos. El 
manual estaba dedicado a "todos aque
llos qu e hacen de sus vidas un ritual fiit
bolistico, he aqui una pequefia guia refe
rencial de tod as esas frases y terrninos 
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que forman parte de la cultura futbolis 
tica". Tambien explicaba que adernas de 
servir " como referencia para quienes 
seguimos al rey de los deportes obsesiva
mente, este manual tiene como objetivo 
orientar a los que rara vez ven 0 escu 
chan un partido de fiirbol, y se encuen
tran con un argot sui generis, donde las 
palabras cotidianas tienen un significado 
diferente" . 
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Frases tipicas: 

Si un equipo ataca mucho dicen: Se 
madura el gol; hay olor de gol; se la ve 
llegar; 0 apesta a gol. 
Cuando un jugador anota un gol 
resaltan : Estarnpo su firma; inflo la 
red; la pelota se clave en el angulo ; 
finiquito la jugada; el balon se anido 
donde las arafias tejen su nido; eI 
balon se metio en el rincon de las 
animas (la favorita de Roberto Bona
font) ; corona al arquero (si el jugador 
elude la marca del portero para ano
tar); madrugo al arquero (si se aprove
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cha de un error del portero); hizo 
inutil la reacci6n del arquero; fue a 
cobrar; realiz6 una conquista: 0 se le 
abri6 el arco (cuando anota por pri 
mera vez) 

- Cuando unjugador al entrar anota un 
gol 0 tiene un buen rendimiento 
dicen que "entr6 con las luces pren
didas" . Si mete el primer gol del par
tido: "Se rompi6 el cero; bautiza el 
marcador; 0 abri6 la cuenta". 

- Al anotar el gol sin que intervenga 0 

este presente el arquero: Dispar6 con 
el arco desguarnecido; remat6 a pla
cer; 0 la meti6 ni corto ni perezoso. 

- Si anota con un fuerte disparo: Lo 
someti6 al arquero; le peg6 un cafio
nazo; el tiro fue con veneno; el tiro 
llevaba dinamita; 10 fusil6 al portero; 
10 fustig6 al meta; 0 le peg6 un dispa
ro a quemarropa (si fue de cerca). 

- Cuando un jugador esta en buena 
posici6n para anotar: Esci desmarca
do ; esta destapado; 0 esta en una posi
ci6n envidiable. 

- Y si el jugador no puede anotar: Le 
quitaron el cararnelo de la boca (al 
sacarle la pelota de los pies); anda con 
la p61vora mojada; esta con el santo de 
espaldas; entr6 con los botines cam 
biados; anda con la pierna cambiada; 
esta peleado con el arco; esta en deuda 
con la afici6n; le movieron el arco; 0 

no le hace un gol ni al arco iris. 
- Cuando el futbolista no ejecuta bien 

una maniobra, 0 no patea bien el 
bal6n: Amarra mucho el cuero; se 

engolocin6 con la pelota; se enredo 
con el esferico; no dio pie con bola; 
hizo una de mas; la pelota le jug6 una 
mala pasada; vio cuadrado el bal6n; se 
le encasquill6 el disparo; le peg6 con 
el dedo gordo; le peg6 con la coja; le 
peg6 con la chulla; le peg6 con la que 
usa para bajarse del bus; rif6 el bal6n; 
le peg6 con los ojos cerrados; le peg6 
a la mansalva; dio un pase desarticula
do; la mand6 fuera del estadio; le 
peg6 de punta y para arriba (la frase 
favorita de un narrador de la cadena 
Univisi6n). 

- Cuando un jugador 000 las delicias 
del publico: Hilvan6 una jugada; hizo 
el un, dos; elabor6 una tejida; 000 un 
arnague;jug6 para la tribuna; hizo una 
pared (cuando un jugador le da pase a 
un cornpafiero, y este se la devuelve 
inrnediatamente); filtr6 un pase; le 
peg6 como los dioses; le peg6 con la 
que mas sabe; le pego como los que 
saben; durrni6 el esferico; 0 la acaricio. 

- Si un jugador tiene excelentes condi
ciones futbolisticas 0 tiene fama : Es 
un iman de taquilla; es un jugador de 
(con) cartel; es unjugador de quilates; 
o es un jugador de linaje. 

-	 Cuando un equipo levanta su nivel de 
juego para ganar un partido, en algu
nos casos, despues de ir perdiendo: 
Saco fuerzas de flaqueza; hizo de tri 
pas, coraz6n; inclin6 la cancha a su 
favor; le saco los puntos del bolsillo (al 
equipo contrario); descifro el fiitbol 
del equipo contrario; rornpio el can
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dado defensivo; los muertos cargaron 
arena; 0 le aguo la fiesta (al adversa
rio). 

- Si el arbitro no sanciona como es 
debido: Se hizo de la vista gorda; se Ie 
olvidaron las tarjetas; ~y el arbitro? .. 
jbien graci as! ; esta viendo otto parti
do; Ie mentaron a la aut ora de sus 
dias; 0 el arbirro Ie escarno teo el resul
tado. 

- De un jugador 0 equipo de baja cali
dad futbolistica dicen : Esta falto de 
recursos; esta falto de fundamentos; 
esta falto de personalidad; Ie falta jue
go ortodoxo ; es un a perita en dulce 
(equipo novato); es ordinario (la pre
ferida de Pepe Murillo); es rudimen
tario; practica un futbol rupestre (la 
tipica de Walter Ruiz jaen); No dio 
pie con bola; su defensa es una cola
dera; tiene un toqu esito intrascenden
te; Ie pesa la camis eta; Ie quedo gran
de la camiseta; no Ie da la talla; j uega 
a la bartola, 0 bartolea el balon. 

- Si es que un jugador 0 un equipo baja 
su rendimiento durante un partido 
repiten: Se desdibujo en el campo; 
perdio la brujula del encuentro; per
dio los libretos; se Ie puso cuesta arr i
ba el partido; se desnudaron sus fallas; 
se fue al garete; 0 dio papaya. 

- Un partido de alto nivel tecnico, co n 
buen espectaculo 10 definen que es: 
Un partido de toma y daca; de toma 
y dame; de tira y j ale; de va y viene; 
de ida y vuelta; que se 10 juega en las 
dos porterias; 0 para la retina. 

Cuando un equipo recibe una golea
da, dicen : Hubo un rosario de goles; 
es un marcador lapidario ; hubo un 
Hawaii 5-0; Ie dieron para el santo y 
la limosna; se llevo una canasta de 
goles; 0 Ie dieron la del zorro. 

- Si al peder el partido el equipo se 
ubica en los ultimos pu estos de la 
tabla de posi ciones, comentan: 10 
condenaron al sotano de la tabla. 

- Si un equipo se esfuerza para ganar 
un partido sefialan : Pu so el pie en el 
acelerado r; apri eta el acelerador; ven
dera cara su derrota; esta haciendo el 
gasto; echo el resto; pu so la carne en 
el asador; quemo sus ultimos car tu 
chos; no da su brazo a torcer ; el tiem
po es su peor en ernigo; el tiempo pasa 
inexorablemente; 0 el reioj no da 
marcha arras. 

- A los equipos novatos les dicen: La 
C enicienta; el Patito Feo ; 0 el Ben
j amin . 

- Cuando un arquero atrap a 0 rech aza 
una pelota: Se colgo del balon (si atra
pa un centro); evacua el peligro; des
pejo el peligro; se tiro para la fot o (al 
atrapar un a pelota de manera especta
cular); rechazo a mana cambiada (si es 
que utiliza la mano que no es adecua
da); apago el incendio; atrapo un glo 
bito (si es un tiro debil y sin peligro). 

- Si un equipo se defiende excesiva
mente: Hace pre ssing (an glicism o) ; 
hace marca personal; achi ca la cancha; 
marca a presion; marca hombre a 
hombre; marca a estampilla; marca 
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pegajosamente; se defiende a capa y 
espada . 

- Cuando se ejecuta un penal 10 des
criben asi: EI jugador pone los brazos 
en jarra (brazos en la cintura), prepa
ra la rnira y se acerca para presionar 
el gatillo. EI arquero se agazapa .Y si 
el jugador 10 yerra: se comic eI 
penal. 

- Sobre la hinchada realizan los si
guientes comentarios: La hinchada 
pide cambio (si eI publico grita para 
que ingrese un jugador) . EI gol (del 
equipo visitante) fue un balde de agua 
fria para los aficionados. La hinchada 
fue el jugador numero 12 (si los es
pectadores locales se hicieron sentir 
desde las gracias). EI equipo/jugador 
visitante 0 eI arbitro se hizo acreedor 
a la silbatina del publico. Se enmude

ci6 el estadio (si eI equipo visitante 

hace un gol 0 gana eI partido). 
- Cuando un futbolista coloca un pase 

dentro del area dicen: Meti6 la pelota 
donde las papas queman. Si el atacan
te trata de e1udir al arquero para 
meter un gol: se dio un mana a mana 
con eI arquero. 

- Pase de larga distancia que no tiene 
destino fijo, mas que eI de llegar cerca 
del arco se denornina centro al ollazo 

- Si un jugador se lanza espectacular
mente dentro del area buscando que 
Ie sancionen penal a favor de su equi
po se dice que se tiro a la piscina (pis
cinazo). 

- Cuando la pelota pasa cerca del arco 
comentan: Lamie eI palo; beso eI tu
bo ; le quito pintura al tubo; 0 capri
chosamente no se metio, Si la pelota 
llega debilmente cerca del arquero: 
Lleg6 vivoreando. Centro que es atra
pado por el portero con cierto grade 
de dificultad se denornina Globo llo
vido. 

- Cuando un jugador se da maneras 
para estar en todas partes del campo 
de juego dicen que se multiplica en la 
cancha. 

- Cuando un jugador se mueve en 
direcci6n recta al arco rival dicen que 
juega en vertical. 

- Si un futbolista se mueve desde un 
costado del campo de juego, hacia eI 
arco adversario afirman que hizo la 
diagonal. 

- Cuando unjugador 0 equipo tiende a 
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dar pases hacia los costados del campo cogieron colgado 0 guindado. 
dicen que lateraliza el juego. - Cuando el arbitro saca tarjeta amarilla 

- C uando un equipo defiende desde el o roja a un futbolista , dicen que 10 pin
medio campo hacia delante se dice taron de amarillo 0 de rojo. Si no hubo 
que subieron las line as. infracciones durante el partido comen

- Cuando un jugador se mueve con el tan que se juga con guante blanco. 
balon de derecha a izquierda y vice
versa con frecuencia dicen que zigza Rifranes repetidos por 
guea. los periodistas deportivos: 

- Cuando un jugador da un golpe a 
otro en el talon de Aquiles los cronis - Tras cuernos palos , cuando a un equi
tas dicen que Ie dejo la guayabita po, jugador, tecnico, dirigente 0 arbi
colorada:(un clasico del Dr. Marcos tro, Ie salen las cosas cada vez peor. 
Hidalgo). - No hay pear cufia que la del mismo 

- Cuando uno Ie pega a otro en los palo, cuando un jugador que pertene
gluteos comentan que Ie pego donde cia a otto equipo, Ie aneta a este un gal. 
la espalda pierde su nombre. - Los vendedores hicieron su agosto, 

- Cuando un jugador hace un gesto cuando los comerciantes tuvieron 
obsceno doblando el antebrazo sefia una buena venta antes , durante 0 des
Ian que hizo un co rte de mangas. pues de un partido de fiitbol . 

- Si un jugador agrede alevosamente a - EI que no la mete la ve hacer, cuando 
un rival dicen que entre armado. el equipo que ataca mas, pierde un 

- Si expulsan , 0 sale del campo un juga partido. 
dor de buen rendimiento, dicen que - Ese equipo pudo pero no quiso y el 
el equipo quedo huerfano. otro qui so pero no pudo, cuando se 

- Cuando un jugador es lesionado y da un empate y el primer equipo 
queda en el piso con sus rodill as cerca tuvo la po sibilidad de ganar debido a 
del pecho en serial de dolor comen su tecnica, jerarquia y buen rendi
tan que esta en posicion fetal . miento, pero no tuvo la motivacion 

- Si el jugador yace en el piso despues necesaria para veneer. Por otro lado, el 
de una falta dicen que esta sem brado segundo equipo tuvo las ganas y las 
en el cam po, que cayo horizontal, 0 oportunidades para anotar, pero no 
que cayo cuallargo es. tuvo la suerte para marcar los gol es. 

- Cuando un jugador exagera un a in - Una de cal y otra de arena, cuando un 
fraccion dicen que hace puro teatro. equipo 0 jugador es irregular en su 

- Cuando un futbolista queda en posi produccion futbolistica. 
cion fuer a de juego die en qu e 10 
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Algunasfrases utilizadas enforma errada: 

- Levantar centro rasante: El adjetivo 
rasante contradice al verbo levantar, 
ya que si es "rasante" tiene que ser un 
centro "a ras de piso". 

- El jugador qued6 infraccionado: No 
existe ese terrnino, Lo correcto es: El 

jugador fue agredido. 
- Una nueva carnada de jugadores: La 

palabra camada est! mal empleada en 
este contexto. Camada significa gru
po de animales. Lo correcto seria: 
Una nueva generaci6n de jugadores. 

- El arquero atrap6 sendos disparos 
del delantero: En este contexto, esta 

mal empleada la palabra "sendos". 
Sendos quiere decir "uno de cada 
uno". Lo correcto deberia ser por 
ejemplo: El arquero atrap6 sendos 
disparos de Agustin Delgado y 
Nicolas Ascencio. 

- El bal6n hizo un extrafio 0 un raro : 
Aunque estos terrninos provienen del 
lenguaje hipico, estan mal utilizados. 
Se deberia decir: El bal6n hizo un 
movimiento extraiio 0 un movimien
to raro. 

Tipos de Col: 

- Gol de excelente calidad: Gol de 
antologia, gol de factura, 0 gol de fan
tasia. 

- Anotado en los primeros minutos: 
Gol psicol6gico, de camerino, 0 tern
pranero. 

- Gol anotado en los ultimos minutos: 
Gol ag6nico, anotado en las postri 
merias del partido, 0 anotado en las 
escaramuzas del partido. 

- Unico gol anotado por un equipo 
que pierde por amplia diferencia: Gol 
de la honrilla, 0 del honor. 

- Cuando el portero falla al momento 
de defender su arco: Gol de arquero, 
o gol hecho con la complicidad del 

arquero. 
- Gol que motiva a un equipo para 

mejorar su rendimiento, dicen que 
fue una Inyecci6n animica. 

Tipos deJugada: 

- Jugada de pizarr6n 0 de laboratorio: 
Jugada practicada previo a un partido. 

- Bicic1eta: Movimiento rapido de 
piernas, con el cual un jugador elude 
la marca de un rival. 

- Palomita: Cuando un jugador salta a 
cabecear un bal6n y cae horizontal
mente de una forma espectacular. 

- Caracolea, 0 hizo un carrusel: Dar 
una vuelta de 180 grados con el esfe
nco. 

- Le hizo un sombrerito al arquero: 
Cuando unjugador anota un gol, con 
un tiro que pasa por encima del ar

quero. 
- Hacer galleta, hacer un cafio, 0 un 

tunel: Si la pelota pasa por entre las 
piernas de un jugador contrario. 

- Pase al vacio 0 de profundidad: Lanzar 
la pelota hacia un sector del campo 
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donde no hay jugadores del otro 
eqUlpo. 

- Pase (pelota) retrasado(a): Dar un pase 
de balon haci a arras. 

- Pase avisado: Dar un pase sin sorpre
sa, 0 que perrnita el anticipo de un 
jugador rival . 

- Cambio de frente : Pase de balon hacia 
el otro costado de la cancha. 

- AIargar un pase: Entregarle a un com
paii ero un pase sorpresivo en direc
cion al arco con trar io. 

MelS Jrases tlpicas: 

- En caso de empate parcial 0 final. Se 
equipararon las acciones. Marcador en 
blanco (en caso de empate a 0 goles). 
Di vidieron honores. Hicieron tablas 
en el marcador. No se hicieron nada 
(los equipos). Se lleva un punto de 
oro (el equipo visitante). 

- Cuando un futbolista ejecuta jugadas 
en una posicion opuesta a la direc
cion del arco rival: Juega de espaldas 
al arco. 

- Si un jugador 0 el arquero evitan un 
gol en su arco: Le salvo los muebles 

(al equipo). 
- Cuando no hay entendimiento entre 

los j ugadores de un equipo : Hay un 
divorcio entre el m edio cam po y la 
del antera. 

- Un jugador que vuelve a an otar des
pues de mucho riernpo, 0 si mejora su 
nivel futbolistico: Se reencontro con 
su fiitbol. 

- AI golpear la pelota en el arc 0, y no 
entrar: R ernecio el palo. Lo salvo (al 
equipo) San Palo. Ese tubo no se 
doblo. 

- Cuando un defensor sube a ata car : Se 
incorpora al ataque. 

- Si un arquero interviene poco duran
te un partido: Estuvo de vaca ciones. 
La saco barata. 

- Un equipo que solo gana de local: 
Equipo pijama. 

- Si un equipo hace 10 posible por 

ganar, pero al final pierde: Juga co m o 
nunca, pero perdio como siernpre!" 

- Si un equipo gana un partido: Saco 
un resultado positivo. Se Ilevo los 
puntos. 

- Un equipo que gana de visitante: Se 
torno el estadio. Gano a dornicilio. 
Gano en patio (campo) ajeno. 

- Si un director tecni co no pone en la 
forrna cion titular a un jugador: EI 
tecnico 10 condeno al ban co. 

- Equipo que se rnantiene por mucho 
tiempo en el primer puesto de su 
campeonato: N o afloja la punta . 

- Si un jugador es bueno rechazando 
con la cabeza: Gano en la cancha de 
arriba. 

- Jugador que ha ce gala de buen estado 

fisico, esfuerzo y leal tad para con el 
equipo: Se le peg6 la carni seta . Suda la 
carniseta. Se come la cancha. 

- Cuando uno 0 algunos futbolistas se 
preparan para in gresar al campo de 
juego, en condicio n de reemplazo : EI 
jugador salta del banco. Cal ienta toda 
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la bane a del equipo rival. 
- Si hay posibilidades de contratar a un 

futbolisra: EI jugador esci en tratati 
vas. EI jugador esci en veremos. 

- Cuando el contrato de un jugador no 
se define: Falta finiquitar la situacion 
contractual. Falta limar asperezas. 

- Cuando un futbolista se retira como 
jugador: Colgo los botines. Regresa al 
indice, 

Frases Celebres y no tan Celebres: 
-

- "En el fiitbol ecuatoriano hay mu
chos equipos parasites que viven de 
los equipos grandes". Dr. Marcos 
Hidalgo Andrade. -

- "Le vamos a hacer comer el cesped 
del Monumental" . Ing. Isidro Rome
ro, antes de un partido contra El Na -
cional. 

- "Mendoza, cuando se pone los panta -
lones cortos, se pone los pantalones 
largos!" Vito Munoz comentando -
acerca de las jugadas"suicidas" de Vic
tor Mendoza, arquero del Barcelona. 

- "Carlos Luis, ahora es cuando usted -
tiene que meter ficha". El Dr. 
Hidalgo, refiriendose a la separacion -
de Carlos Morales del Barcelona. 

- . "La proxima vez no venda la piel del 
oso antes de cazarla... y peor, si esa 
piel es amarilla" . Frase dedicada a 
Alfonso H arb, cierta vez que este daba 
por perdido el partido del Idolo con
tra el America de Cali. 

48
 

"Aunque me paguen 10 mil millones
 
de dolares, yo no me hago arbirro...
 
porque yo si quiero a mi madre!",
 
Otra del Dr.
 
"Ese jugador se quedo fuera de juego,
 
pero usted no se quede sin su... (pu

blicidad). Petronio Salazar, haciendo
 
publicidad en la radio CRE.
 
"[Cuardame un puesto alla en el
 
cielo, campeon!", Pablo Anibal Vela,
 
dedicandole unas palabras al inmortal
 
Carlitos Munoz.
 
"[Ganamos con fuerza testicular!" La
 
Erase que le dijo Fabian Gallardo a un
 
expresidente del Ecuador, en relacion
 
al partido Ecuador 2 - Argentina O.
 
"EI arbitro dice... [jueguen mucha

chos!" La frase trillada de Fabian Ga

llardo.
 
"EI arbitro dijo jno va mas!", otra
 
de las trilladas de Gallardo.
 
"Le puso el pecho al destine", de
 
Roberto Bonafont.
 
"Es un jugador pigmentoso". Habria
 
que preguntarle a Walter Ruiz jaen
 
que quiere decir.
 
"Se defiende como gato panza arri 

ba!", Simon Cafiarte.
 
"[Ese jugador es un fideo Sumesa!",
 
otra de Simon.
 



De la informacion sobre futbo l a la futboli zacion de la sociedad 

Los inrelccruales y el turbol 

En paises como Argentina, Brasil 0 Uru
guay la mejeria del periodismo deporti
vo no fue producto de la historia futb o
listica solamente, sino de la aparici6n de 
algunos relatores y come ntaristas con un 
importante bagaje cultural, quienes pasa
ron del tratamiento anecd6tico de un 
partido a un tratamiento social y cultural 
del futbol, como Victor Hugo Morales; 
asi como de escritores e intelectuales qu e 
pasaron a escribir sobre futbol sin temor 
a que los juzguen negativamente po r eso 
y aportaron con un a mirada diferente del 

fiitbol, como O swaldo Soriano, Mario 
Benedetti, 0 Eduardo Galeano. 

En Ecuador todavia es recordado un 
articulo de Ernesto Martinez Quirola 
titulado " Cuando un intelectual va al 
futbol", publicado en el diari o El Tiem
po de Quito. Pero seria el Mundial de 
1994 en Estados Unidos, el que rnarcaria 

una mayor aproxi maci6n de los intelec
tuales hacia el futbol, cuando el suple
mento especial del "Diario Hoy" dedica
do a la cobertura del evento incorpor6 
colurrmas de opinion escritas por reco
nocidos intelectuales, quienes apo rtaron 
con analisis de mayor profundidad que 
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los habituales realizados por periodistas 
deportivos. 

El articulo titulado £1futbo1 es un esta
do de animo, de Fernando Carrion, es un 
ejemplo de esa diferencia, analizando un 
hecho puntual como parte de un feno
meno social: "C olombia, uno de los 
favoritos del Mundial de futbol se 
encuentra de regreso a su pais. ~Por que 
se produjo esta situacion? Ensayemos 
algunas hipotesis: 

1	 Una seleccion de fiitbol representa a 
un pais y, de alguna manera, a la rea
lidad de la cual proviene. Colombia 
tiene la mayor tasa de hornicidios del 
mundo, el narcotrafico ha penetrado 
los ambitos mas insospechados de la 
vida diaria y regionalrnente esta divi
dido en los carteles de Cali y 
Medellin. Tal situacion no podia dejar 
de manifestarse tarde 0 temprano en 
la seleccion de Colombia: mientras 
Pablo Escobar autorizaba la venta de 
Asprilla al Parma y recibia la visita de 
Higuita, Alvarez y otros, el comando 
Lifucol (limpieza del fiitbol de Co
lombia) -que ya tiene a su haber algu
nos asesinatos de jugadores, arbitros y 
dirigentes- amenazaba a un sector de 
la seleccion. La division no se hizo es
perar. Maturana no se dio cuenta que 
el fiitbol colombiano tiene la violen
cia a un adversario real. 

2	 Asi como a Gabriel "Barrabas" Go 
mez el cartel de Cali 10 elimino del 

Mundial, hoy el cartel de Medellin 
advierte que Samper no se posesiona
ra en la Presidencia. En dos estadios 
distintos, pero en el mismo dia y con 
los mismos jugadores, los poderosos 
carteles de la droga daban un golpe a 
la democracia y al factor de integra
cion social que habia significado la 
seleccion Colombia. Los colombia
nos, en el aciago dia domingo pasado, 
perdieron en fiitbol ante EE.UU y re
cibieron acusaciones sobre supuestas 
ayudas financieras del narcotrafico a 
las campaiias politicas . Dos golpes en 
el mismo lugar y por la misma causa. 

3 Pero los resultados del futbol y de las 
elecciones demostraron otra verdad: 
los colombianos no son buenos per
dedores. Pastranita, el hijo de su papa 
y tan parecido al candidato socialcris
tiano, no bien supo el resultado ad
verso de las elecciones, endilgo la 
causa de su derrota a que Samper re
cibio dineros del narcotrafico, conmi
nandole a renunciar si se comprobaba 
la veracidad de sus denuncias. Perdio 
la democracia y Colombia. 

Con la primera perdida la deba
cle se vino encima, no hubo manera 
de remontar el resultado, al extrema 
que Hemin Dario Gomez indico.t'el 
golpe fue duro y nos fue dificil asimi
larlo". Mayor profundidad mostro 
Maturana al indicar que el favoritis
mo que nos rodeaba fue una presion 
que peso mucho, de pronto teniamos 
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la cabeza muy alta. EI futbol es un 
estado de animo y este estaba alterado 
por el triunfalismo que habia alrede
dor."El equipo estuvo ansioso prime
ro y confundido despues". Colombia 
no estuvo a la altura y perdio al no 
poder remontar el resultado: los equi
pos campeones son los que remontan 
adversidades. Perdio el futbol y Co
lombia. 

4 Futbolisticamenre, pesaron los errores 
del bloque defensivo, paradojicarnen
re uno de los sectores mas solventes 
en la fase de clasificacion y prepara
cion . E n dos partidos le hicieron 
cinco goles. Uno de ellos de autogol 
y otros por complicidades entre Pe
rea, Cordoba y sus laterales. Se destru
yo el equilibrio desde la defensa, al 
que abo no un nuevo error en el 
siempre sereno y brillante entrenador 
colombiano: improvisar los cambios 
en la delantera, primero con el ingre
so de Antony de Avila y luego al 
cambiar todo el bloque ofensivo para 
el segu ndo tiempo con EE.UU. 

Evidentemente que quedan mas 
puntos por analizar: el papel de la 
prensa, la publicidad econornica, la 
construccion de mitos, etc. Pero si se 
puede concluir que Colombia quedo 
at rapada en aspectos extra deporti
vos, propios del pais al que represen
taoNos dolemos los hinchas de C o
lombia y de su buen fotbol que esto 
haya ocurrido, 10 cual para mayor 

dolor significa tarnbien el fin de una 
generacion extraordinario de futbo
listas que nacio a la so m bra de 
muchas interrogantes. Que Samper 
sepa sacar de estas lecciones deporti
vas las ensefianzas para una Colombia 
mejor" . 

E n la television en cambio, 10 mas im

portante era y es vender sin importar el 
nivel periodistico de quienes informan 
sobre el Mundial. 

En 1994, Carlos Efrain Machado en 
una entrevista publicada por el diario 
Hoy sefialaba: "Sin dejar a un lado el 
hecho de que la television es el invento 
mas grande en el campo de las teleco
municaciones, esta magia ha podido 
transformar el deporte, comenzando por 
los juegos olimpicos, que en 1960 fueron 
transmitidos por primera vez desde 
japon; y en nuestro pais desde 1970 que 
fue transmitida la Copa del Mundo des
de Mexico". Asimismo, manifestaba que 
a los relatores de fiitbol les toco vivir un 
cambio muy grande con la presencia de 
la television, que transforrno la forma de 
narrar un partido. "De 10 rapido e imagi
nativo que es con la radio, donde el rela
tor hace el audio y el video, el relato de 
un partido se volvio lento y simple con 
la television, porque ahi con nombrar el 
jugador y comentar la jugada basta, por
que las imageries 10 dicen todo. Ya no 
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existe ni la imaginaci6n que hay en la 
radio", aseguraba Machado, quien aeon
sejaba el abandono paulatino de los esta
dios y el rito colectivo del fiitbol, "esta 
en seguir el ejemplo de 10 que sucede en 
Espana y Argentina, donde los partidos 
no son transrnitidos por la televisi6n, 
sino en diferido. Esto hace que los aficio
nados hagan un esfuerzo por ir a vivir el 
partido en el estadio". 

El psiquiatra Cecil Herman, que tra
baj6 durante largo tiempo para la Liga 
Deportiva Universitaria, argumentaba 
que el futbol, aunque sea por televisi6n, 
sigue causando estragos entre los aficio
nados, que se quedan embobados frente 
al aparato para ver a sus idolos, al igual 
que sucede con las telenovelas, entre mu
chos televidentes. 

"El fiitbol se ha convertido en el gran 
heredero del circo romano, en el herede
ro de los asaltos a las fortalezas medieva
les, en el heredero de las luchas tribales" 
explicaba. "Esto significa que no tenemos 
que intervenir directamente, sino que 
hay alguien que 10 hace por nosotros. 
Pagamos por ese espectaculo igual que se 
hacia con el circo romano. Pero en este 
caso toma un cariz mas importante por
que tomamos partido por alguien". Para 
el psiquiatra, el firtbol es un deporte 
popular que puede servir a cualquier 
hombre estresado despues de toda una 
semana de trabajo, para exteriorizar sus 
conflictos y todos sus problemas. "Los 
mecanismos adultos de un ser humano 
entran en juego. Ahi estan la identifica

ci6n hacia un equipo 0 jugador; el des
plazarniento de rnis ansiedades hacia un 
partido; y la proyecci6n de rnis frustra
ciones y culpas, delegadas inconsciente
mente a una persona 0 a un equipo, para 
que lleguen a alcanzar una meta de 
modo simb6lico 0 figurado", comentaba. 

Segun Herman entre los hombres 
sucede con el futbol, 10 que con las muje
res con las telenovelas: la televisi6n se 
convierte en una adicci6n. Por eso la 
necesidad de ver la rnisma jugada desde 
todos los costados y una y otra vez. "Es 
una satisfacci6n que hay que saciar, y que 
por eso no basta con verla una vez. Es la 
avidez de saciarnos de una imagen que 
nos es gratificante" explicaba el psiquiatra. 

Y ademas aseguraba que con el fiitbol 
televisado se han reunido dos ritos: la 
televisi6n y el rnismo fiitbol. Por eso, 
dice, "hoy este deporte funciona como 
funciona la televisi6n, que 10 que intenta 
es vender, por 10 que los programas mas 
apetecidos son los que utilizan una ima
gen que tiene que ser grata para llegar a 
captar la conciencia del televidente". 
"Obviarnente la televisi6n se vale del rut
bol para vendernos cualquier cosa. Nos 
hipnotiza, toma nuestra atenci6n a traves 
de un objeto 0 un simbolo que nos agra
de para vendernos algo que no tenemos 
ninguna necesidad de comprar". Ade
mas, explicaba que "el fiitbol es una ma
nera de recuperar una masculinidad per
dida. Conforme la mujer ocupa el puesto 
que se merece en la sociedad, al hombre 
Ie van quedando po cos sitios donde esa 
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m asculinidad, de modo sim bolico, pueda 
e>..'p resarse, por eso los hombres pretende
mos que es un espacio reservado para 
nosotros..." Sin embargo, deci a H erman, 
" la television es un substituto de la pasion 
verdadera, porque la pasion del futbol 
empieza por pract icarlo act ivamente y 
luego por asistir a los estadios" . Con la 
television se rompe el r ito del futbol, ase
gura ba este profesional, quien explicaba 
ya en 1994 que este me-dio de cornuni
cacion audiovisual tiene cautivo al hom
bre en su casa, haciendolo perd er la posi
bilidad de desahogarse, y el sitio donde 
podemos gritar al viento las 6:ustraciones 
de la sema na, el estres reprirnido... eso se 
pierde por culpa de la television, y desde 
este punto el futbol se vu elve cient o por 
ciento contemplativo 

,Si sc pucde otro 
per iodismo dcportivo? 

La participacion de los intelect uales opi
nando sobre fiitbol fue en aum ento y 
ayudo un poco al mejorarniento del 
peri odismo deportivo ec uato riano, pero 
recien co n la clasificacio n al Mundial de 

Corea-japon la palabra de escritores , 
socio logos , antro po logos fue tomada en 
cue nta co n mayor seriedad por los gran
des m edio s de comunicacion y el fiitbol 
paso a ser objeto de diferentes analisis 
qu e 10 vinculaban con la soc iedad , la 
pol iti ca y la identidad del pais, co m o no 
habia oc urr ido antes. 

Para Jose Laso, Director del Area de 
Cornunicacion Social de la Un iversidad 
Andina Simon Bolivar de Quito, exis te 
" una reivindicacion del pais y de sus 
hab itantes, resurnida en la frase si se 
pu ed e" , utilizada co m o estr ibillo de la 
canc io n qu e alienta al equipo ecu ato r ia
no desde las eliminatorias al Mundial de 
Corea y j apon. Y eso se vio reflej ado 
obli gatoriam ente en el peri odism o de
portivo. 

Segun Laso, hay que apostar a qu e esa 
reivindicacion se traslade a la politica y la 
econornia, terrenos en los q ue "el pais 
hace agua". 

Para el soc iologo Felipe Burbano de 
Lara, de la Facultad Latinoamerican a de 
Ciencias Sociales, el "si se pu ed e" resume 
la ansiedad de los ec uatorianos po r qu e
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rer revertir su historia no solo futbolisti
ca sino como nacion. 

"En esa frase esta contenida la angus
tia de un pais siempre derrotado en la 
confrontacion con los 'otros nacionales', 
que esta vez siente la posibilidad de 
revertir esa historia. La probable clasifica
cion provoca la emocion de llegar a ser 
alguien como nacion, en un mundo 
donde sentimos que no hemos sido na
da", argumento Burbano. 

Lamentablemente todavia falta que 
los medios de cornunicacion asuman el si 
se puede para mejorar el periodismo 
deportivo, porque es uno de los actores 
que todavia esta en falta dentro del 
ambito futbolistico. 

1I. or ia ra 

En noviembre de 2001, la ernocion de 
los ecuatorianos se vio reflejada en los 
aficionados que para asistir al partido 
con Uruguay que dana la clasificacion a 
Ecuador en Quito, hicieron cola desde 
un sabado en la noche hasta el lunes en 
la manana, para comprar uno de los 
8.500 boletos que la Federacion 
Ecuatoriana de Futbol puso en venta. 
Los otros 36.500 fueron vendidos a tra
yes de empresas comerciales e institu
Clones. 

"Dorrni aqui afuera dos mas, pero 
consegui rni entrada, y dentro de unos 
afios les contare a rnis nietos, que estuve 
en el partido que rni pais clasifico al 

Mundial", dijo Pablo Bustos en las afue
ras del estadio. 

El legendario centrodelantero de 
Pefiarol de Uruguay, el ecuatoriano Al
berto Spencer, aseguro a la prensa que en 
Ecuador "siernpre se jugo bien al fiitbol" 
pero el problema de los futbolistas "era el 
panico al extranjero". 

Esa frase de Spencer desperto interro
gantes en los medios de cornunicacion 
sobre los complejos de una sociedad que 
se veia reflejada en el fiitbol. 

Para Burbano de Lara, el exito alcan
zado por la seleccion ecuatoriana en esa 
elirninatoria estaba mostrando una supe
racion de ese panico. 

"Frase enigmatica la de Spencer que 
pareceria encerrar los nudos de la sicolo
gia ecuatoriana, porque ha sido en los 
juegos de la seleccion nacional, en el 
momenta de confrontar al extranjero 
como nacion, cuando han aflorado nues
tros rniedos y vergiienzas mas profun
das", argumento Burbano de Lara. 

El analista aseguro que era en esos 
momentos de derrota cuando los ecua
torianos se flagelaban, se acusaban y se 
"denigraban como nacion". 

"El blanco de los ataques eran los ju
gadores, simbolo de todo 10 malo que 
podia encarnar el Ecuador, incluidos sus 
prejuicios raciales y sociales", aseguro. 

Segun el analista, conforme el pais y 
los medios de cornunicacion fueron 
incorporando una vision mas plural de la 
nacion, tambien crecio el espacio de 
reconocirniento hacia los jugadores del 
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equipo nacional. "La superacion del pa 
nico al exterior viene unida a una rede
finicion de nuestra identidad hacia aden
tro, a la posibilidad de reconocernos en 
nuestra diversidad social y cultural", 
argumento Burbano. 

En el afio 2000 , el debate sobre ese 
panico creo una polemica dentro de la 
FEF y de los medios de cornuni cacio n 
cuando algunos periodistas deportivos 
sefialaro n qu e debido a la falta de moti 
vacio n de los jugadores para encarar las 
eliminatorias del mundial, se debia 
requerir un tratamiento psicologico, 

Carlos Villacis, vicepresidente de la 
FEF, aseguro en esos momentos que fal
taba un motivador con experiencia que 
respaldase el trab ajo de la seleccion, 
"incentive a los jugadores y les inyecte 
ganas de triunfar". 

El director tecnico de Ecuador, el 
colom biano Hernan D ario "Bolillo" 
Gomez, no acepto la sugerencia, pero se 
convirtio en el gran motivador de sus 

jugadores. 
"Su ven taja es, paradojicamente, la de 

ser un extranjero que cornprendio los 
enredos del drama nacional. En la medi
da en que no se co ntamino de la pesada 
trama social y cultural de 1a sociedad 
ecuatoriana, ha podido descubrir a los 
jugadores en sus cualidades" , arguyo 
Burbano. 

l · 1t.1 I "gUlIl. I. 

La realidad politica y economica de 
Ecu ador ha llevado a un enfrentamiento 
co nstante en tre las regiones de la Costa y 
la Sierra y, sobre todo, entre las ciudades 
de Quito, capital del pais, y Guayaquil, 
capital de la provincia costefia de Guayas 
y principal ce ntro comercial ecuatorian o. 

Ese antago nism o marco la historia de 
este pals andino que estu vo dividido en 
cua tro regiones autonornas hasta 186 9, y 
Iortalecio desde entonces su organiza
cio n unitar ia en un Estado Nacional . 

En los ultimos afios se co rne nzo a 
cuestio na r el modelo unitario, y algunos 
partidos politicos y empresarios de 
Guayas proponen una autonomia politi 
ca y econornica de esa provincia. 

El regionalismo es uno de los motivos 
po r los cuales los tecnicos ecuatorianos 
no han tenido exito al frente de la selec
cio n nacional, y en los ulrirnos afios se ha 
prefer ido ex tranj eros com o el yug oslavo 
Dusan Draskovich, y los colo m biano s 
Fran cisco Maturana y Hernan D ario 

Gomez. 
"Cuando un ecuatoriano dirige la 

selecc io n enfrenta presiones muy Iuertes 
de 1a prensa deportiva, la dirigencia y los 
hinch as que insisten en que sean convo
cad os los jugadores de equipos de su ciu
dad segun sean de Quito 0 Guayaqu il" , 
sefialo M aturana . Fue eI quien recornen

do a Gomez que para hacer un buen tra
bajo debia romper con "la rivalid ad entre 
costefios y serranos que se habia enraiza

55
 



------------
Kintto Lucas 

do en el futbol" de Ecuador. Una rivali
dad que se reflejaba, y se refleja, en los 
propios medios de comunicacion. 

Segun Gomez, eso fue 10 primero 
que se propuso al aceptar dirigir a la 
sele ccion ecuaroriana. "Primero era 
necesario terrninar con las rivalidades 
para luego alcanzar la meta de crear una 
identidad futbolistica, lograr que la selec
cion sea un vinculo nacional y que 
Ecuador clasifique al mundial", aseguro 
el entrenador. 

Dos afios despues el pais estaba unido 
en torno a un objetivo, como solo 10 
habia estado en 1995 durante el conflic

to fronterizo con Peru, Los propios 
medios de comunicacion costeiios y se
rranos habian bajado en parte el nivel de 
la rivalidad regional. 

Teniendo en cuenta esta experiencia 
Jose Laso, arriesga que es necesario "fut
bolizar la politica" ecuatoriana. "Se ha 
hablado tanto de la politizacion del futbol, 
y yo creo que es urgente futbolizar la poli
tica. Los postmodernos hablan de la diso
lucien de los Estados nacionales y el rut
bol muesrra 10 contrario", aseguro Laso. 

Para el analista, el fiitbol "construye 
de un modo menos sangrante y fascista 
las siempre fragiles identidades". "El 
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espacio de nuestra politica es el de la 

disolucion, de la desagregacion regional, 

de las exclusiones. EI fiirbol es el espacio 

de la unidad, de la identidad, de la densi

dad simbolica de los cuerpos, los gritos y 

las banderas", afirrno. 

Hernan Dario Gomez cree que la 

base del exito de la seleccion, esta en la 

uniori.Ia solidaridad y la tolerancia. "Co

mo uno vrve, uno Juega; como uno VIVe, 

uno trabaja. Si usted tiene un mal com

portarniento, si usted tiene problemas 

con la familia, va a ser malo tarnbien en 

su trabajo. Hemos logrado empezar a 

educar a estos muchachos para que sien

tan amor por su pais, por sus cornpafie

ros", aseguro el entrenador. 

Una cararsis social 

Hernan Dario Gomez estuvo a punto de 

dejar la seleccion ecuatoriana en mayo 

de 2000, luego de ser herido de bala en 

la pierna derecha y sufrir fractura del 

tabique nasal por simpatizantes del ex 

presidente de Ecuador, Abdala Bucaram, 

por negarse a convocar a la seleccion Sub 

20 a Abdala Bucaram Jr. 

El abogado de la familia Bucaram, 

Hector Solorzano, argumento que el 

autor del disparo fue Elkin Sanchez, pre

parador fisico de la seleccion, y Gomez 

renuncio sugiriendo falta de apoyo del 

presidente de la FEF, Luis Chiriboga a 

quien la prensa vinculaba politicamente 

con Bucaram, y falta de garantias para 
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permanecer en Ecuador. 

Sin embargo, retorno dias despues tras 

diversas marchas de apoyo realizadas por 

distintos sectores, y el pedido de los juga

dores de la seleccion de que se mantu

viese en el cargo. 

EI critico de tv y cine, Roberto Agui

lar, en un articulo titulado "Chiriboga y 

la television: todos para uno", analizaba 

el comportarniento de ese medio ante la 
crisis provocada por el atentado: "Habi

lidad no Ie falta al Presidente de la Ecua

futbol Luis Chiriboga. Campana que 

lanza la TV, carnpafia que obtiene respal

do basico de los periodistas. Entre uno y 

otro existe una surte de complicidad 

que, en el articulo anterior, calificamos 

de sospechosa. EI funcionario Ia nutre 

con su proverbial vision politica: de canal 

en canal, va captando los intereses de los 

periodistas y surnandolos a su propio dis

curso. Solo hay que observar cuidadosa

mente el periplo del Presidente de 

Ecuafutbol por los canales, para notar 

como va armando el discurso. Y como 

reparte consignas a la prensa. 

Resultados: el discurso para los medios 

esta servido y en el los periodistas no con

siguen calzar los cabos sueltos surgidos de 

su obligada revisada de la pagina anterior 

(que hallaron manchada por haberla vol

teado con la tinta fresca): la omnipotencia 

de Dalo Bucaram en esta historia, al papel 

del PRE y las ambiciones politicas de 

Chiriboga ("nunca hay que decir de esta 

agua no bebere", dijo cuando se Ie pre

gunto sobre ellas). 
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"No: no hay que negarle habilidad a 
Chiriboga, Primero, crea vinculos extra
periodisticos con los canales. Luego, se 
aduefia de su discurso y les vende exac
tamente 10 que quieren escuchar". 

En tanto que el editorialista politico 
Hernan Ramos Benalcazar en un arti 
culo titulado "Putbol, politica y prensa 
deportiva" decia: "En el Ecuador, el uso 
politico del fiitbol es exactamente igual 
al uso futbolistico de la politica. No hay 
ninguna diferencia. 0 al menos no para 
aquellos dirigentes que se niegan a 
admitir un milimetro de critica respecto 
a este axioma. 

Bajo esta perspectiva, el atentado cri 
minal contra el tecnico colombiano na
cional, Hernan Dario Gomez, tuvo un 
merito: subio a la categoria de hecho 
irrefutable y condenable toda la repug
nante relacion politica - fiitbol, conexion 
que, lastimosamente, la prensa deportiva 
dependiente del pais siempre ha querido 
matizar y ocultar. 

~Por que un importante sector de la 
prensa deportiva nacional tiene tantos 
problemas de ubicar el problema asi, co
mo es, en su punto exacto y evita nom
bres y circunstancias de sus actores? 

En otras palabras, la tarea de la prensa 
deportiva ecuatoriana esta seriamente 
neutralizada por un cumulo de intereses 
que impiden acceder al meollo de los 
problemas. 

El atentado a Gomez produjo una 
catarsis social en un pais crucificado por 
intereses oscuros . La renuncia del presi

dente de la FEF debiera ser una primera 
consecuencia logica. ~Acaso el raton no 
fue pillado cuando quiso comerse el 
queso;>".. 

L I II ~ Idad dt conn.: rualizar 

En el afio 2003 el comunicador Guido 
Campana realize una investigacion sobre 
el tratamiento que dieron los medios de 
comunicacion a la agresion recibida por 
Hernan Dario Gomez. En el estudio 
examine los puntos de vista de diversos 
periodistas deportivos y editorialistas 
politicos, teniendo en cuenta los enfo
ques "regionales" de Quito y Guayaquil 
a traves de los diarios El Comercio y El 
Universo, la diversidad ideologica de los 
analistas y las diferencias periodisticas en 
el tratamiento del tema. En las conclusio
nes del trabajo expresa: "Ninguno de los 
diarios, hizo una investigacion profunda 
sobre los antecedentes del ingeniero Luis 
Chiriboga, ni en el plano politico, ni eco
nornico, ni deportivo, cuando se convir
rio en el ojo de la tormenta. Es impor
tante recalcar que El Comercio si presio
no para intentar la salida de Chiriboga de 
la Federacion Ecuatoriana de Futbol 
(FEF), pero no tuvo la suficiente fuerza 
para realizar las investigaciones pertinen
tes, como si las tuvo en los actuales casos 
relacionados con Napoleon Villa y Ol
medo Bermeo, a quienes se les investigo 
profundamente, logrando de alguna ma
nera influir en la salida de sus respectivos 
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cargos, ~Acaso la etica se mide depen
diendo de los escenarios en donde se 
desenvuelven los personajes?" 

Campana tambien aseguro que "los 
medios de cornunicacion tradicionales 
investigados se han caracterizado por 
conservar un estilo de entrevista similar, 
de tal forma que casi siempre presentan 
notas parecidas y entrevistas con las mis
mas personas (Rodrigo Paz, Antonio 
Rodriguez, Galo Roggiero, Isidro Ro
mero, Omar Quintana), quienes de una u 
otra forma estan vinculados al fiitbol y la 
politica, convirtiendo as! el ejercicio del 
periodismo deportivo en un circulo 
vicioso. Salvo un par de notas periodisti

cas de EI Comercio, donde se logra evi
denciar que eI fiitbol va mas alii del esta
dio, convirtiendose en un referente social, 
tal como se presenta en las entrevistas a 
Fernando Carrion y Francisco Rocha 

Lamentablemente en nuestro pais los 
periodistas deportivos de los diferentes 
medios de cornunicacion, en su mayo ria 
por la falta de forrnacion acadernica, esti
man que su ambito de accion solo se cir
cunscribe al deporte, sin lograr llegar a 
combinar sus entrevistas, cronicas y el 
analisis deportivo con los diferentes esce
narios donde se desenvuelve la sociedad, 
desentendiendose de profundizar la vin
culacion, como en este caso, de firrbol, 
politica y violencia; entre otros temas. De 
esa manera dejan esa tarea, a los articulos 
de opini6n de diferentes editorialistas de 
los peri6dicos en rnencion. Quienes ana
lizan al tema con mayor profundidad no 

son periodistas de profesion sino que son 
personajes vinculados a otras areas de la 
cornunicacion y el quehacer acadernico. 

Si bien es cierto que no se les puede 
exigir a los periodistas deportivos que 
opinen sobre temas que desconocen, por 
etica periodistica; si tienen la obligaci6n 
de recurrir a fuentes que les permitan 
contextualizar la informacion. La con
textualizacion de la noticia debe estar 
acompaiiado de un equilibrio inforrnati
vo utilizando diversidad de fuentes y no 
siempre las misrnas". 

EI gran reconocimiento al entrenador 
colombiano se vio en noviembre de 
2001,luego de que la seleccion de Ecua

dor empat6 con la de Uruguay uno a 
uno y c1asific6 a su primer mundial. Mi
les de hinchas en las calles de Quito, 

Guayaquil y otras ciudades de Ecuador 
corearon insistentemente "Bolillo presi
dente", como una muestra del afecto ha
cia el entrenador. 

La c1asificaci6n de Ecuador al mundial 
de Corea del Sur y japon signific6 ade
mas la reivindicaci6n de la poblacion 
ecuatoriana de origen africano, golpeada 
histor icamente por el racismo y la 
pobreza. Un racismo que se habia refle
jado tambien en el periodismo deporti
vo ecuatoriano con la utilizacion coti
diana de frases despectivas por parte de 
cornentaristas y relatores. 
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"La importante particrpacion de los 
jugadores afroecuatorianos en la selec
cion, coloco a ese sector de la poblacion 
como protagonista importante de la vida 
nacional", aseguro el sociologo Pavel 
Munoz, de la Universidad Politecnica 
Salesiana de Quito. 

Para Munoz el futbol se ha transfor
mado en la unica posibilidad de ascenso 
social de los afroecuatorianos, ya que en 
su mayoria carecen de medios para estu
diar y buscar otras formas de ascender 
socialmente. 

"El fiitbol de alguna manera paso a 
ser una expresion de 10 afro, y las victo
rias obtenidas por la seleccion que son 
asumidas como victorias de to do el pais, 
son tambien una expresion de triunfo de 
los relegados del pais", aseguro Munoz. 

La poblacion afro corresponde al 6 
por ciento de los 12 millones de habitan
tes que tiene Ecuador. Mientras los indi
genas de Ecuador tienen una poderosa 
organizacion y capacidad de movilizar 
miles de personas para reivindicar sus 
derechos, los negros ecuatorianos estan 
dispersos en distintas agrupaciones que 
no logran representarlos. 

El 80 por ciento de los jugadores 
convocados por el colombiano Hernan 
Dario "Bolillo" Gomez para las elimina
torias de Corea y Japon eran de origen 
afro y el centrodelantero Agustin Delga
do fue uno de los goleadores de esa eli
rninatoria. Algo similar ocurrio en la eli
minatoria para el Mundial de Alemania 
2006 y Ecuador volvio a clasificar. 

Tanto Delgado como Ivan Hurtado, 
defensa y capitan de la seleccion que 
juga en Mexico, han creado fundaciones 
educativas para ayudar a nifios y jovenes 
pobres de sus zonas. 

La fundacion creada por Hurtado en 
la provincia de Esmeraldas, brinda edu
cacion, asistencia medica y alirnentacion 
a decenas de nifios y nifias. 

"Yo tuve la oportunidad de lograr 
muchas cosas en la vida gracias al fiitbol 
y gracias al apoyo de rill familia que se 
sacrifice para que estudie un poquito 
mas que los otros, pero la mayoria de los 
nifios esmeraldefios no logran terrninar 
la escuela, la fundacion es una forma de 
ayudar a esos nifios", afirrno Hurtado. 

El afroecuatoriano Alberto Spencer, 
un legendario centrodelantero del club 
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uruguayo Pefiarol, considerado hasta el 
momento como el mas grande futbolista 
que tuvo Ecuador, fue el primero en 
trascender internacionalmente. 

Fue tres veces carnpeon de la Copa 
Libertadores de America, maximo golea
dor en la historia de ese torneo, y con
quisro dos veces la Copa Intercontinen
tal de Clubes. Actualmente es consul de 
Ecuador en Uruguay. 

Para Jose Laso, uno de los efectos que 
ha provocado la seleccion de futbol en la 
sociedad y la cultura ecuatoriana, fue 
sacar a los pueblos negros de su ostracis
mo, del silencio en el que viven. 

"Se 10 deben al desernpefio especta
cular de los jugadores negros de la selec
cion: al 'Tin' Delgado, a Kleber Chala, 
Ivan Hurtado, Ulises de la Cruz, entre 
otros", aseguro Laso. 

Para el analista existe un 'dispositivo 
racista' mediante el cual "los negros pue
den ser responsables del fracaso de la 
seleccion nacional, y condenados al 

silencio, 0 ser los nuevos heroes naciona
les y adquirir una visibilidad notable" y 
eso es amplificado por los medios de 
cornunicacion. 

"Como clasificamos al mundial son 

heroes pero recordemos que un dirigen
te de la FEF dijo alguna vez que seria 
necesario blanquear la Seleccion para 
alcanzar triunfos internacionales", argu
yo Laso. 

Para el catedratico habria que pre
guntarse "(hasta cuando durara la 'luna 
de miel' con los negros?", y la respuesta 
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pesimista seria "mientras dure el desern
pefio exitoso de la Seleccion y del 'Tin' 
Delgado, Ulises de la Cruz, Ivan Hur
tado, etc. 

"EI escepticismo puede fundamentar
se en la experiencia del movimiento 
indigena ecuatoriano con diez afios de 
luchas que han servido para abrirse un 
espacio en el sistema politico y de repre
sentacion, pero poco para desmontar las 
mentalidades que clasifican a los indios 
como seres inferiores", argurnento. 

Laso cree que podria tarnbien plante
arse una perspectiva mas optirnista y 

"esperar que los goles del 'Tin' (Agustin 
Delgado) hayan provocado una herida a 
esa conciencia racista de la sociedad 
ecuatoriana toda y de los medios en par
ticular" . 

"Para seguirla debilitando es necesa
rio continuar con un proceso que insista 
en la idea de una sociedad intercultural 
urgida de dialogos y encuentros entre las 
culturas como 10 estarnos viendo a traves 

de la seleccion nacional", afirrno Laso. 
Pavel Munoz critico el papel de los 

periodistas deportivos que, segun dijo, 
hasta el momento se habian encargado de 
difundir una vision racista del futbolista 
de raza negra. "Con raras excepciones, 
repitieron a traves de su discurso los pre
juicios sociales y raciales, retratando 
muchas veces despectivamente a los juga
dores como 'esos negritos' sin personali
dad", aseguro. 0 utilizando frases como 
la de Carlos Efrain Machado, que decia 
quiero gritar el gol de algun negro. 

cot'; $·\8CR: GO f!.J1 C '1 P?p-•. 



Kintto Lucas 
~-_._--

Tanto Laso como Munoz creen que 
el "Bolillo" Gomez fue el gran responsa
ble "de sacar a luz a la poblacion afro, esa 
otra nacion hasta ahora oculta en el fut
bol y en la vida" . 

Hasta la llegada de Gomez a la selec
ci6n ecuatoriana, los dirigentes del fut
bol nacionalizaban a los mejores futbolis
tas extranjeros que jugaban en el pais 
para que pudieran ser convocados a la 
selecci6n. Ese fue el caso de los argenti
nos Ariel Grazziani y Carlos Alberto 
Juarez, quienes participaron en algunos 
partidos de la eliminatoria que clasifico a 
Ecuador para Corea - japon, 

Tanto Juarez como Graziani, en su 
momenta recibieron la nacionalizacion 
directa de la Presidencia de la Republica, 
sin hacer tramites como el uruguayo 
Washington Aires que sin ser requerido 
para la seleccion espero mas de un ana 
para conseguir la nacionalizacion. 

La actuacion de los dos argentinos en 
la seleccion fue muy baja y no volvieron 
a ser convocados por Gomez, a pesar de 
las presiones de la prensa deportiva y diri
gentes de Guayaquil que pedian que 10 
hiciera. Los amigos cercanos al seleccio
nador afirmaron a la prensa que el tecni
co prefiri6 fortalecer el grupo con futbo
listas nacionales que "segurarnenre iban a 
dar mucho mas por defender a su pais" . 

"No hay peor ecuatoriano que el que 
quiere hacer caer a otro ecuatoriano. He 
visto a unos subiendo y a otros jalando
les los pantalones para que se caigan, 
pero en la selecci6n se consolido un gru

po que quiere dar un ejemplo de lideraz
go, de amor, de union, de solidaridad y 
de tolerancia", aseguro "Bolillo" G6mez 
antes de clasificar al Mundial de 2002. 
Ese ejemplo de Gomez se puede utilizar 
tarnbien para el periodismo deportivo. 
En ese mismo Mundial el comentarista 
Vito Munoz (Telesisterna y Teleamazo
nas) protagonizo un hecho bochornoso 
con Roberto Bonafont de Gamavisi6n 
haciendo que no Ie permitan cubrir a 
este una practica de la seleccion ecuato
riana y burlandose por ello. 

Alex Aguinaga, qui en en esa epoca 
jugaba en el Necaxa de Mexico, aseguro 
que el proceso iniciado par Hernan 
Dario G6mez dio confianza a los futbo
listas."Despues de conocer a Hernan nos 
dimos cuenta que era una persona que 
queria trabajar por el pais, por la selec
cion y por el fiitbol en Ecuador. Luego 
de haber hablado con el y ver 10 que 
queria hacer me cornprometi totalmente 
con el grupo", asegur6 Aguinaga. 

La manera de jugar al fiitbol un equi
po 0 la selecci6n de un pais tarnbien 
refleja formas de sensibilidad colectiva 
propias de un pais, y asi como hay equi
pos que hist6ricamente priorizan el as
pecto tecnico, hay otros que ponen enfa
sis en 10 tactico, 

La sensibilidad brasilefia, par ejemplo, 
se expresa en la alegria del juego de su 
selecci6n y cuando eso se quiso modifi 
car para conseguir unjuego mas eficaz su 
futbol pas6 inadvertido como en los 
mundiales de Alernania 74 e Italia 90. El 
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gran ret o de G omez fue lograr qu e 

Ecuador ten ga un padr6n de juego dura

dero, que vaya mucho mas alla de las eli

minatorias para la Copa del Mundo del 

2002, y sin duda 10 logr6. Pe ro esos ana

lisis muchas veces quedan fuera d e la 

prensa nacional por las fale nc ias del 

periodism o deport ivo ecuatorian o. 

mp lra red de n.:laciunl:~ 

En junio de 2006, en Alemani a, se echa

ra a roda r el bal6n que una vez cada cua

tro afios h ipnotiza a millones de especta

dores, convir tiendo al futbol en un o de 

los espectacul os mas extendidos del pla

neta. E cu ad or participa en su segun do 

mundial con la esperanza de una ac tua

cion m as relevante que la que tu vo cua 

tro afios an tes en Corea-Jap6n. 

Alred ed or de l futbol se teje una amplia 

red de relaciones soc iales, politicas, eco

nornicas, g rupales , psico16gicas y co rnuni

cacionales qu e con el correr de los afios 

han servido pa ra estru ctu rar formas parti

culares de expresi6n y, sobre todo, una 

manera pecul iar de mirar hacia 10 publico 

y hacia 10 politico. Expresi6 n genuina de 

la cultura popula r para unos, opio de los 

pueblos pa ra o tros, el futbol ha dejado de 

ser un sim ple deporte para convertir se en 

un espectaculo marcado par las reglas que 

impone el m ercado. SegUn el soc iologo 

C hristian Brombe rge r, " asistimos a una 

futbolizaci6n de la sociedad . Se pi ensa el 

mundo social de una manera futbol istica, 

mientras que an tes se pensaba el fu tbol de 

un modo soc ial" . 

Para los m edios de comunicaci6n 

ecuatorian os el Mundial de Corea y 

Jap6n fue el mas trascendente, el qu e 

ma rc6 mas a los ec ua to r ianos y ec ua to ria

nas, por ser el primero en qu e la selecci6 n 

tricolo r participo. Y la selecci6n cre6 

identidad en el pais, unific6 las reg iones, 

permiti6 a los politicos futbolizar su 

vocabulario, dio la posibilidad a los dipu 
tados de tomarse vacaciones anticip adas, 

gener6 una gu erra televisiva entre los 

canales que cubrieron el mundial, provo

c6 m onotonia y falta de crea tiv idad en los 

creadores p ublic itar ios qu e du rante el 

Mundial co n mucha falta de imaginaci6n 

s610 hicie ron publicidad a partir del fut 

bol. EI mundial de C orea y Jap6n fue para 

Ecuador el acontec imi ento fundamental 

durante un mesoComo si toda la realidad 

se hubiese congelado durante treinta dias 

para dar paso al j uego. Aunqu e la realidad 

permaneci6 ahi , nadie estuvo ause nte del 

Mundial. Tal vez par eso, y en una rnedi 

da catalogada de absurda por per iodistas 

de medios europeos, el Congreso de 

Ecu ador se de clar6 en receso para que los 

dipu tad os pudieran presenciar el pri mer 

campeonato mundial en qu e particip6 la 

selec ci6n nacional de futbol. 

Aunque los partidos se disputaban en 

hararios en que los legisladores no trab a

jan, como la m adrugada ecuatorian a, 

prefirieron tornar precau ciones ya que 

alguno s m anifestaron su intenci6n de 

co ncurri r a Corea - Jap 6n. 
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El presidente del Congreso en esa 
oportunidad, Jose Cordero, justifico la 
medida argumentando que no eran nue
vas vacaciones sino un adelanto del rece
so parlamentario. 

Por su parte Gustavo Noboa, presi
dente ecuatoriano en ese momento, quiso 
estar a tono con la futbolizacion general y 
pidio al embajador de Ecuador en japon 
que condecorase al alcalde de Totori, 
donde se hospedo la seleccion ecuatoria
na, por el apoyo que le habia brindado a 
esta, algo que llamo la atencion y cause 
cierta ironia entre periodistas de otros 
paises. Noboa ya habia futbolizado su len
guaje mucho antes de comenzar la Copa 
del Mundo. Cuando Ecuador entre en la 
senda del triunfo durante las Eliminato
rias para el Mundial, en una de las tantas 

oportunidades en que se quejo de los sec
tores que se oponian a diversas politicas 
de su gobierno, en lugar de establecer un 
dialogo Noboa afirrno :"En el pais sucede 
10 que pasa con los jugadores de firtbol; 
hay buenos jugadores, y estan a punto de 
hacer un gol, pero los malos los agarran 
de la carniseta para impedir la buena juga
da; esos son los que no permiten salir ade
lante al pais". 

El presidente, autocalificado como 
"buen jugador" calificaba a sus oposito
res de " rnalos jugadores" y enfatizaba que 
no le impediran seguir adelante con su 
proyecto. "Para que este pais salga ade
lante, entonces debemos tener habilidad 
para 'driblar' a los malos jugadores", 
expreso el mandatario. 

En son iroruco tambien argumento 
que se hizo "carnisetas especiales" para 
que no se "las rornpan" cuando va "a 
meter un gol". "Y asi me quieran agarrar, 
yo seguire adelante para meter el gol... 
Seguire metiendo goles", argumento 
Noboa a traves de los medios que resal
taron sus palabras. 

Diversos sectores sociales y politicos, 
asumieron el leguaje futbolistico presi
dencial y preguntaron "si esos goles" que 
anunciaba "no eran en contra de Ecua
dor", pero no fueron tornados por los 
medios con el mismo interes. 

Una television improvisada 

En todo caso, las transmisiones de los 
partidos del Mundial de 2002 en los 
canales de television ecuatorianos, des
pertaron reclamos de televidentes y ana
listas de TV que criticaron la falta de 
profesionalismo y la improvisacion de 
los relatores y comentaristas. Incluso cir
cularon diversas cartas a traves de la 
Internet en la que los televidentes mos
traban sus criticas. Una de esas cartas fue 
aumentando el apoyo en firmas durante 
el transcurso del Mundial y entre otras 
cosas decia: "Soy un ecuatoriano muy 
aficionado al Furbol, como todos noso
tros, que ha sufrido y ha vivido con alma 
vida y corazon 10 que ha significado la 
clasificacion al mundial de Corea-Ja
pon 2002 de la Tricolor Ecuatoriana. 
Bien, muy bien, se ha hecho historia. 
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Aqui viene 10 grave. jSoy un simple 

espectadorl, y eso implica tener que sen

tarme ante la pantalla, y escuchar una 

serie de sandeces, improperios y atrope

lios al idioma, que no se cornpadecen 

con el respeto que deberian tener los 

farnosos 'comunicadores sociales' por su 

publico, y mas aun tener la etica sufi

ciente para poder trabajar ante quienes 

somos los receptores de su labor. Y 

lamento en muchas ocasiones no tener 

el acceso a un microfono, y poder pro

testar y no aceptar 10 que nos obligan a 

consumir los canales de television 

Teleamazonas y Telesistema". 

Por su parte la cornunicadora Rosa 

Rodriguez en una columna describia 

algunas perlas del lenguaje utilizado por 

los periodistas deportivos ecuatorianos 

en esa Copa del Mundo, y cornentaba: 

"El tema central de la television es el fiit
bol. Pew la irnprovisacion, la falta de 

analisis, el hecho de hablar por hablar, y 

el intento de impresionar al televidente 

con trases supuestamente ingeniosas son 

constantes en cornentarios realizados por 

periodistas deportivos della TV nacional 

desde Corea-japon. Las frases son elo

cuentes. 
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En los Canales 2 y 8: 

Fabian Gallardo: ~A usted Ie gusta 
mucho la politica no? 

Pocho Harb: Si, esto constituye el gran 

pregon de la fiesta futbolistica. 

Roberto Bonafont anuncia que habra 
una rueda de prensa del tecnico italiano 

Trapattoni para hablar sobre la lesion de 
Insaghi y dice: "Parece que tuvo un acci
dente, en la cancha claro, 10 que es habi
tual" . 

Bonafont comenta que en el equipo 

italiano hay una velocidad del entusias

mo, velocidad de la paciencia".Y remata: 

"No nos alegremos del pozo depresivo 
ajeno" . 

Gallardo: Ecuador siempre genera noti 
cia (10 dice con fuerza) y da paso a unas 

declaraciones del tecnico del Milan de 
ltalia que indica que Ecuador y Mexico 

no deben ser problema. 

La propuesta de Ecuavisa de presentar 

perfiles de diferentes personajes del fur

bol ecuatoriano terrnina convirtiendose 

en un culebron en donde resalta la sen

sibleria y el melodrama. Durante el per
fil de "Bolillo " Gomez, 10 que mas se re

salta es a el en la camilla con su nariz 
rota, y en los dramatizados la paliza dada 

a Elkin Sanchez. Es una mezcla de cule

bron con amarillismo en el que estan a 

tono la musica y el manejo de luces. 

En los Canales 4 y 5 

Vito Munoz entrevista a Kaviedes:
 
Defina con una palabra el encuentro
 

con Italia.
 
Kaviedes: es dificil con una sola.
 

Munoz: Intentelo.
 
Kaviedes: EI dia esperado.
 

Munoz: Linda frase, la utilizaremos.
 

Kaviedes: ...pensare una mejor.
 

Munoz: No "el dia esperado" es genial.
 

EI doctor M arcos Hidalgo presenta un
 

reportaje sobre un mercado de mariscos
 
en C orea y comenta: "Como vemos, los
 

mariscos estan aqui en su habitat natural
 

(la camaras muestran a los pescados y
 

mariscos en unas tinas plasticas)
 
Luego dice: "Aunque parece increi

ble, aca los mercados se mantienen 

abiertos hasta la noche, 10 que realmen
te hace que el mercado este como para 

verse " . 

Medios, politica y firtbol 

Como en casi todo el mundo, en 

Ecuador la politica y el futbol tienen una 

estrecha vinculacion, y destacados diri 

gentes politicos y empresariales han sido 
presidentes de los clubes mas importan

tes del pais . 
EI ex diputado y ex Ministro de 

Relaciones Exteriores, Heinz Moeller, 

fue presidente de Barcelona de Guaya

quil, unico equipo ecuatoriano que llego 
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dos veces a la final de la C opa Liberta

dores de America. 

Pero Moeller, ex militante del dere

chi sta Partido Social Cristiano y quien 

firma la en trega de la base del puerto 

de Manta a las fuerzas arm adas es tado u

nidenses, no fue el unico integrante de 

esa ag rupa cio ri politica en presidir al 

equipo torero, co m o se co no ce a B ar

celona. 

Isidro Romero, un empresario influ

yente y tarnbi en ex diputado por ese par

tido fue el primer presidente de Barce

lona que Ilevo a ese club a una final de la 

Copa Lib ertadores de America, co ntra

tando de stacados jugadores argentinos y 

brasilefios . Romero, al igual que Moeller, 

algunas veces fue mencionado como po

sible candidate presidencia!. 

Tarnbien de Barcelona y socialcristia

no es Galo Roggiero, ex presidente de la 

Federacion Ecuatoriana de Futbol entre 

1994 y 1998. 

Roggiero era diputado socialcristiano 

en 1998 cuando concurrio a la reelec

cion de la FEF, contra otro diputado de 

su mismo partido, el ex presidente del 

D eportivo Quito, Lui s Chiriboga. 

Se genera una fuerte disputa entre los 

do s con ac usac io nes mutuas de co rr u p

cion, y el PSC termino ap oyando a 

R oggiero. Sin embargo C hiriboga gano 

la eleccion y se distancio del partido 

para est ab lecer vinculos con el populis

ta Partido Roldosista Ecuator iano del 

ex presidente Abdala Bucaram, de stitui 

do por el Congreso en febrero de 1997 

y juzgado por varios he chos de corrup

CIo n , qui en actualme nte vive en 

Panama. 

En tanto que en la Sierra ecuatoria

na, es muy conocido el trabajo de 

Rodri go Paz, como dirigente de Liga 

Deportiva Universitaria de Quito, quien 

fue alcalde de la capital ecu ator iaria y 

ca ndida to presidencial por el Partido 

Democracia Popular (D emocracia Cris
tiana). EI trabajo de Paz en Liga fue fun 

damental p ara que el equipo quiteiio 

construyera un excelente estadio y 10
grara una proyeccion futboli stica inter

nacional. Con Rodrigo Paz , Liga paso a 

ser un club con la trascendencia de 

Barcelona, 10 que se ha visto reflejado 

en la importancia que dan lo s medios de 

cornunicacion a las informaciones sob re 

este equip o. 

Al gunos analistas cr een que a pesar 

de la vinculacion tan estrecha entre la 

politica y el futbol , las dos activ idades 

han provocado efectos contrarios en la 

poblacion ecuatoriana. Para Jose Laso, 

mientras el futbol ha logrado el mila

gro de unir a un pais fraccionado por 

diferencias regionales la politica fo

menta esas diferen cias. Laso tiene la 

reoria de que es necesario "futbolizar la 

politica" para que en lugar de fraccio

nar unifiqu e. 

Lamentablemente, los medios de co

rnunicacion no logran contextualizar sus 

cronicas deportivas co n informacion 

com plem entaria, como es el caso de la 

vinculacion politica del futbol. 
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Todo C~ publicidad 

Como dice el escritor uruguayo Eduar
do Galeano, en el mundo actual, todo 10 
que se mueve y todo 10 que esta quieto 
trasmite algun mensaje comercial. Cada 
jugador de futbol debe ser una cartelera 
publicitaria en movimiento, aconsejando 
al publico consumir productos, pero la 
Federacion Internacional de Futbol 
Asociado (FIFA) prohibe que los juga
dores porten mensajes que aconsejen la 
solidaridad social, disparate que esta 
expresamente prohibido. Julio Gron
dona, presidente del futbol argentino, 
recorda hace algun tiempo la prohibi
cion, cuando algunos jugadores quisie
ron expresar en la cancha su apoyo a la 
huelga de los docentes, que ganan suel
dos de ayuno perpetuo. Y en abril de 
1998, la FIFA castigo con una multa al 
jugador ingles Robbie Fowler, por el 
delito de inscribir en su camiseta una 
frase de adhesion a la huelga de los obre
ros de los puertos. 

La actitud de Grondona, resume la 
posicion de gran parte de los dirigentes 
de futbol que 10 yen solamente como 
distraccion 0 evasion y que, estando ellos 
vinculados a la politica , permiten a los 
jugadores expresarse solo cuando defien
den sus mismos intereses. 

Segun el sociologo argentino Juan 
Jose Sabrelli, un estudioso de la inciden
cia del fiitbol en la sociedad, "hoy el fut
bol es basicamente televisivo, 10 cual trae 
dos consecuencias fundamentales. Una, 

que el negocio predomina sobre cual
quier otro tipo de interes. Esto revela 
como el futbol es una expresion de la 
sociedad. La primera mitad del siglo fue 
una epoca muy ideologizada, donde 10 
politico estaba en primer plano. Algo en 
10 cual no habia nada nuevo, ya que 
desde el Imperio Romano el deporte ha 
sido utilizado por el poder politico". 

Segun Sabrelli, "las estadisticas prue
ban que los aficionados al deporte y a la 
musica popular aparecen singularmente 
despolitizados" . 

Pero para explicar la utilizacion poli 
tica del fiitbol Sabrelli recuerda que 
Mussolini arrebato a la Iglesia Catolica la 
utilizacion politica del deporte. 

"EI conde Ciano relata que en la 
conversacion que el presencia entre el 
Duce y el ministro aleman Frank, el 
Duce dijo que no corresponde a la 
Iglesia, sino al Estado, ocuparse de los 
deportes. Construyo grandes estadios e 
hizo del deporte un simbolo de la Italia 
fascista. La FIFA, que consideraba "paci
ficador" al deporte, eligio como sede del 
segundo mundial de futbol a Italia, una 
nacion cuya maxima autoridad politica 
decia que la relacion entre naciones se 
funda en la fuerza de las armas" . 

Tarnbien la ultima dictadura argenti
na supo ver la importancia politica del 
futbol, Hay un hecho que pinta esto. EI 
24 de marzo de 1976, cuando radios y 
canales fueron intervenidos y sus progra
mas sustituidos por marchas y proclamas 
militares, el unico programa que se man
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tuvo fue e l del partido que se jugab a en 

Polonia entre polacos y argen tinos . El 

mundial d io a la dictadura dos posibili 

dad es: union na cional y cam bio de ima

gen en el exter io r. E n el mundial la die

tadura tu vo su minu to de glo r ia. O btu vo 

fervo r popular, el aplauso de las derechas 

y cier tas " izquierdas" , de las demo cracias 

europeas y la ben di cion del Papa . Se 

decia qu e los jugad ores habi an " defend i
do la patr ia". Y se acu fio la frase " Los 

argen tinos somos derech os y human os" 

qu e aparecia en au to s, paredes y cami se

tas . Con eso se bu scaba contrarrestar las 

cri ticas p o r las vio lac io nes a los derechos 

human os y los asesinatos com etidos por 

el gobierno m ilitar. 

E n la actualidad aunque la m anipula 

cion politica del futbo l sigue ex istiendo 

en America Latin a en ge ne ral y Ecuador 

en particular, qu edo en un segundo plano 

con relacio n a la m anipulacion econorni

ca. E n este momento predomina el nego 

cio so bre to das las cosas, 10 cual m uestra 

claramente co mo el [u tbol es reflejo de la 

soc iedad.Yivimos una ep o ca en que tanto 

e l futbol co m o la politica son un negocio 

y much as veces un ne gociado. " La p rime

ra mitad del siglo XX era una ep oca ide

o logi zada , epoca del fascismo, estalin ismo. 

En el fin de siglo el protagonista es el 

mercado", dice Sabrelli. 

E l escri to r espa fio l M anuel Vazquez 

Montalban, otro de los intelectua les qu e 

esc r ibi a sobre fut bol , erda que los idolos 

futbolisticos p arecen encar na r un a suer te 

de reli g ion laica. "Este pa ganismo mo 

derno exi ge a losjugad ores d e fu tbo l que 

posean , a im agen de los dioses an tiguos, 

la dim en sion epica y liri ca del hero e, en 

una epoca sin heroes y que no tiene nada 

de epica n i de liri ca " , comentaba M o n 

talb an . 

E n j uni o de 2002 , Ecuador y sus p oli 

ticos decidieron parar con la intenc io n de 

vel' a estos heroes m odernos en su batalla 

ma s imp o rtante : el Mundial de fut bol. 

Durante un m es la realidad en los medios 

de co rnunicacio n tu vo la fo rma de una 

pel ota. Los o tros te rnas no existian. 

El canal del futbol 

En 1999, en Brasil, lu ego de ar bitral' u n 

partido de futbol qu e terrnino con una 

pelea ge neralizada, el juez d el encue n tro 
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sefialo a los periodistas que insistian con 
preguntar sobre quienes iniciaron la 
pelea, que denuncio "todo 10 que ocu
rrio en la television". 

Esa afirrnacion del arbitro es el mejor 
ejemplo de un fenorneno que se viene 
produciendo desde hace ya bastante 
tiempo. .£1 estuvo presente en el campo 
de juego, vio las peleas desde cerca, escu
cho 10 que se decian los jugadores, pero 
en su manera de expresar los hechos 
"ocurrieron en la television". Y a decir 
verdad no queda claro si se equivoco 0 

no al hablar, porque cada vez es mas cier
to que los hechos que no salen en la tele 

parecen "no ocurrir". No existen aun
que los hayan visto, en vivo y en directo, 
miles de personas . 

Eso alimentado por la competencia 
que promueve la captacion de televiden
tes y, por ende, de publicidad ha llevado 
al intento de monopolizar las transmisio
nes de los partidos de futbol con la crea
cion de El Canal del Futbol, 10 que final
mente no se concreto, por la oposicion 
de los canales de television que queda
ban afuera del proyecto y de los clubes 
que se veian afectados ante la posibilidad 
de recibir menos dinero por los derechos 
de televizacion de sus encuentros, como 
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Liga Deportiva Universitaria, Barcelona 
y Deportivo Cuenca. 

Dentro del presupuesto anual de los 
clubes, los derechos de television forman 
parte del rubro mas impo rtante en 10 que 
respe cta a ingresos econornicos. Las cade 
nas televisivas desembolsan millonarias 
cifras por obtener los derechos exclusivos 
para trasmiti r los partidos de los equipos 
mas populares de cada pais. 

En nuestro pais a principios del 2005 
la em presa argentina Full Play se mostro 
interesada por adquir ir los derech os de 
lo s partidos de todo el campeonato 
ecua tor iana de f6tbol por un lapso de 
cin co afio s, di cha empresa inverti ria 
aproxi m adamente ma s de 22 mill ones de 
dol ares por obtene r la exclusividad de los 
en cuentros que ser ian negociados direc
tarnente con la FEF, la cu al se encargaria 
de repartir los valores depositados por la 
empresa arge ntina al adq uir ir los dere
ch os de las transmisiones que contaria 
co n la particularidad qu e tambien seri an 
beneficiados economicarnente los equi
po s de la pr imera B. 

Pero di cha propuesta de la rnultina
cional por transmitir los partidos del 
campeonato no tuvo la acogida esperada 
ya que se trataba de un servicio (Pay per 
view) "pague pOl' ver", con 10 qu e se 
co rivertiria en un servicio de exclusivi
dad para qu ien es esten en la posibilidad 
de pagar po r el serv icio, 10 cu al genero la 
opo sicio n gene ral del publico, qu e no 
podria disfrutar del f6tb ol por television 
en forma gr atuita. 

La rnism a competencia se o bserve en 
el Mundial de 20 02 y se ve en los p repa
rativos de las cadenas televisivas para la 
transmision del Mundial de Alemania. 
Sin embargo eso no im plica una mejeria 
del per iodismo dep ortivo en television, 
ni un cambio en el tratarniento futbolis
tico a nivel televisivo . 

Los pcriodistas hinchas 

En 2005, el critico deTV Cesar Ricaurte 
desde su colum na del diario El Univer so 
anali zaba la cobertura televisiva de la pri 
mera fin al del campeo nato apertura de 
ese afio en tre Liga Deportiva Univer
sitar ia y Barcelona, y el papel jugado pOl' 
los pe ri odistas qu e no lograban ocultar 
su preferencia pOl' un determinado equi
po, algo co rnun en el periodism o dep or
tivo ec ua torian o : 

Una ch usca oda a los cuerpos brillan
tes y a las luces piro tecnicas en los grade
rios. El escu do de Barcelona ocupando 
toda la pantalla. R oberto Bona- font 
(emelecista, la m ayoria del tiempo) era 
un hin ch a eufor ico subiendose a la 
camioneta despues del triunfo del mier
coles en la primera final ante Liga. 

N o fue el uni co caso de 10 que en 
alguna ocasio n se bautizo como 'barce
reodismo ' . En 'Copa' de Telesistema la 
euforia era rnayus cul a. El escudo del 
equip o desfilaba de derech a a izquie rda 
de la pantalla mientras sonaba la cancic n 
del club.Y en medio de la celebraciori se 

7 1
 



Kintto Lucas 

aprovecho para echar mano a armas 
poco licitas: como no tenian imageries 
del partido, recurrieron a un gol extrai

do de los archivos (sin aclararlo) intro
duciendolo junto a tornas de los hin

chas, los graderios y las panorarnicas del 
estadio. Si eso sucede ahora, ,que pasara 

si Barcelona logra ernpatar 0 ganar en 
Quito y con ello ganar el torneo aper
tura del campeonato? ,Que extrafias 
epicas se inventara Bonafont? ,Cuantas 
horas de himnos y repeticiones sacados 
de lo s archivos nos impondran en 
'Copa'? 

Los periodistas-hinchas, aquellos que 
pierden cualquier atisbo de compostura 
al primer exito de sus equipos, Ie quitan 
seriedad al oficio, ,Como creerles cuan
do se trate de analizar partidos y/ 0 brin
dar informacion sin sesgos? 

Tecnicarnente, la transmision de 
Teleamazonas de la primera final en el 
Monumental fue bastante correcta. Las 
camaras estuvieron donde tuvieron que 
estar y no hubo mayores sobresaltos. 
Adernas, el relato de Alfonso Laso se 
caracterizo por la sobriedad y los 
comentarios de Patricio Cornejo fueron 
oportunos. El paso en falso fue la pole
mica alrededor del gol de Barcelona. 
Roberto Omar Machado vio una posi
cion adelantada inexistente, porque esta
ba tratando de leer el partido bajo su 

propia teoria. 
Uno de los mayores males de la 

mayor parte de los cornentaristas depor
tivos de la TV ecuatoriana pasa por una 

cuesnon de ego: sus comentarios son 
teorias que inventan a priori y luego for
jan la realidad en el campo de juego para 
que cake con 10 inventado. No poseen la 
suficiente dosis de humi1dad para reco

nocer equivocaciones en las lecturas ini
ciales y peor aun para reinterpretar los 
juegos desde opticas distintas. 

"Barcelona juega al pelotazo", "No 
llega", "Agustin Delgado esta perdido 
porque no hay quien juegue con el", 
repetia Machado constantemente. La 

porfiada imagen que se vio en pantalla 
era de un Barcelona que trataba de 
encontrar resquicios para hilvanar juga
das de profundidad ante una defensa bas
tante ordenada de Liga. Prueba de ello 
fue por 10 menos tres tiros de esquina de 
los arnarillos, en seguidilla. De am que 
cuando lleg6 el gol, el comentarista de 
Teleamazonas fue el primer sorprendido 
e hizo la interpretacion que despues fue 
elevada a polemica: "Sea usted el arbi
tro ... " 

Asi se llega a la final del domingo. E1 
duelo no solo estara en la cancha de rut
bol sino que se clara en la pantalla entre 
los barceperiodistas y los cornentaristas 
que yen sus propios partidos". 

El periodismo deportivo de antes 
y el de hoy 

A finales del afio 2005 el periodista gua
yaquilefio Ricardo Vasconcellos, quien 
trabaj6 afios en El Universo y hoy reside 
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De la informacion sobre futbol a la futbolizacion de la sociedad 

en Estados Unidos escribia un articulo 
en el que cornparaba el periodismo de
portivo de antes y el que se realiza 
actualmente y decia: "En los ultimos dias 
de octubre lei en El Universo una 
imperdible columna de Jorge Barraza 
titulada 'Periodismo de antes, de siern
pre' .Jorge habla de las afiejas redacciones 
de los diarios con 'el repiqueteo de las 
viejas Remington presidiendo la esceno
gratia sobre simples mesas cuadradas... 
donde los pioneros de la noticia inventa
ban el periodismo a base de sabiduria 
ernpirica' . Es el prologo de la columna 
en la que Jorge presenta, una vez mas, a 
Emilio Lafferranderie, "El Veco", 'un nu

mero uno total en el periodismo suda
mericano', quien se forrno en ese am
biente cuya descripcion me trae la nos
talgia de la redaccion de El Universo a la 
que llegue hace una pila de afios y en la 
que resaltaba la figura venerada de Victor 
"Caballito" Zevallos. 

Durante el Mundial 2002 "EI Veco" 
presidia, en las horas de descanso y en los 
viajes, suculentas charlas en la que lleva
ba la voz cantante. Grandes momentos 
en los que saltaban a la cancha Borocoto 
y Frascara, inventores del periodismo 
deportivo literario, "Tucho" Mendez, 
Atilio Garcia, Walter Gomez, Angel 
Labruna, dominando el esferico y ha
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ciendo goles, en medio de rnusica de 
tango, evocada por "El Veco" que com
partie la noche con grandes como Pi
chuco Troilo y Homero Manzi. 

Durante la Copa America 2004, en 
Lima, donde reside hace mas de 20 afios, 
"El Veco" me invito a su casa en el co
queto barrio de San Isidro.Alii me obse
quio, con una generosa dedicatoria, su 
libro 'Oido a la musica', una recopilacion 
de cronicas magistrales publicadas en "El 
Gcifico". 

AI final dellibro esci una entrevista en 
la que "El Veco" entrega unos consejos 
para los periodistas de hoy : 'U na de las 
mejores lecciones de periodismo la reci
bi de Constancio Vigil , "el viejo". El de 
cia: 'Si una nota no provoca una sonrisa, 
no suscita una lagrima 0 no genera una 
discusion, esa nota no sirve para nada'. 

Oeste otro bueno para transmitirle 

algo al lector: "Tengo una pequefia for
mula que la fui perfilando con la expe
riencia. Poner siempre una anecdota, una 
cuota de humor y el toque emotivo. Si 
uno baraja estos tres elementos, pienso 
que la nota sale redonda. Claro que la 
base de todo tiene que ser la informa
cion seria y a esa informacion ponerle el 
matiz de estos tres elementos". 

Tiempos en que, como 10 dice 
Barraza,"los periodistas eran mas elegan
tes en el lenguaje. Hoy hay quienes se 
ufanan de no haber leido nunca un libra 
y de no tener en planes abrirlo". 

En junio de 2006, el pais parara nue
vamente para observar la fiesta maxima 
del futbol y la informacion de los medios 
de cornunicacion volvera a centrase en 
ese even to. Los periodistas deportivos 
tendran una nueva oportunidad para 
mejorar su nivel periodistico... 
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Martha Cordova:
 
EI futbol es un deporte rna hi ta
 

,Como mira al periodismo deportivo en el pais? 
Periodista deportiva	 Ha crecido en los ultimos cuatro afios, de una manera desigual y 

minoritaria. No todos buscan el profesionalismo y la especializa
cion de una profesion que requiere un profundo analisis y un 
gran conocimiento de la fuente. 

,Que tan dificil	 ha sido para usted insertarse en el medio 
deportivo, y sobre todo en el futbol, como periodista y como 
mujer? 
No puedo generalizar, han habido estamentos que me han dado 
grandes facilidades para lograr desarrollarme como periodista en 
un ambito que cuando me inicie (1982) era totalmcnte masculi
no. He tenido la mejor recepcicn de deportistas, dirigenres, entre
nadores. He sido tratada con mucho respeto, 

En cuanto a los colegas, no todos me recibieron con agrado. 
Pero, una vez demostrado mi profesionalismo, han respetado el 
espacio ganado. 

Como en todas las profesiones, las mujeres en el periodismo 
deportivo debemos demostrar las mismas aptitudes de trabajo, res
ponsabilidad y propuesta, y un poquito mas para que ningun 
colega pueda atribuir un ascenso 0 la consecucion de una nota a 
Ja famosa explicacion de genero: "10 consiguio porque es 
mujer". 

,Es el futbol un deporte machista?
 
Si, en todo senti do, hasta en el manejo del lenguajc. En el pais, el
 
futbol femenino no tiene el respaldo de nadie para desarrollarlo.
 
No hay entrenadoras, hay tres arbitras, pero que han side relega
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Entrevista a Mar tha Cordova 

das a ser asistentes de linea, los hombres 
j anus dejaran qu e sea una mujer la que pite 
un partido de primera division en eI fiitbol 
profesional. 

Se dic e que el fUtbol es el reflejo de un 
pais. cEn que 10 nota? 
Francisco Maturana (ex seleccionador de 

I f 
Ecuador para Francia 1998) decia que se 
juega como se vive. Pero se descontextuali
zo sus declaraciones haciendolas aparecer 

C+L L L como eI reflejo de un pais. 
Maturana decia que se juega como se 

vive, es decir, un futboIista ademas de 
entrenarse, en su casa guarda horas de des
canso, de suefio. Respeta su cuerpo sin inge
rir Iicor u otras substancias. Se concentraba 
en el partido. Es decir vivia para eI partido. 
Si un jugador hace todo 10 contrario.jugara 
mal, porque ni su cuerpo ni su mente esta 
en el firtbol. 

Cuando uno ve un partido por television 0 10 escucha por 
radio, los locutores juegan a ser tecnicos, opinan, analizan, 
cuestionan... cque hace la difercncia en el periodismo 
dcportivo? 
Mayor pro fesionalismo y ello conlleva respeto aljugador (cuan
do es tratado como negro), al tecnico (este entrenador no sabe 
nada, yo cambiaria a tal por cual) y al televidente que no mere
ce escuchar los epi tetos (este es un mamarracho, al referirse al 
arbitro) . Estas expresiones denotan una falta de preparacion y 
po r ende de argume ntos para exprc ar opiniones. 

Al televidente, al radioescucha, al lector se Ie deben entregar 
argumentos del porque fallo (jugador), que alternativas tiene eI 
DT 0 si eI j uez se equ ivoco en que regia y por que. 
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EI futbol es un deporte machista 

El futbol esta mediatizado, sobre todo por la tele. ~C6mo
 

mediatizar esos instantes del futbol en la prensa escrita?
 
El futbol y la television mantienen un matrimonio muy solido,
 
tan fuerte es este vinculo por el aspecto economico, que muchas
 
veces el deporte ha tenido que bajar la cabeza ante la television y
 
sus millones de d61ares.Son demasiados los intereses cornunes. En
 
la prensa escrita, por su naturaleza (24 horas de desventaja sobre
 
la hora que sucede el hecho) busca en el analisis la profundizaci6n
 
de los hechos. Eso le falta a la televisi6n que solo se fija en el
 
espectaculo llamado fiitbol.
 

~Que ha aprendido de su experiencia como periodista de
 
deportes, como editora, 0 que te ha dado el futbol en 10 per

sonal y en 10 profesional?
 
Me ha dado todo. Un crecimiento personal y profesional. El
 
periodismo me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer a
 
personajes y personalidades. Comer en palacios 0 en mercados;
 
compartir con reyes, principes, presidentes 0 personas anonimas,
 
que jamas volvere aver, pero con solo cinco minutos de su tiem

po reflejaron conductas distintas y diferentes.
 

Es una profesi6n en la que debes leer, escribir, reflexionar todo 
el tiempo. En el que vives pasiones y emociones extremas de una 
hora a otra, de un segundo a otro. Es una profesi6n delicada por
que cada dia hablas de emociones y ella te obliga a actual' mas con 
la cabeza que con el corazon. 

~C6mo marcar pautas en el periodismo deportivo 0 que ele

mentos necesita dominar el periodista deportivo a la hora de
 
hacer la cronica de un partido?
 
Conocimientos tecnicos y reglamentos del fiitbol, y de las normas
 
elementales de la redaccion . De tu ingenio para atrapar a tus lee

tores y de sus condumio para imponer la firma de tu estilo al
 
escribir.
 

El periodismo deportivo ha sido menospreciado por su cali 

dad y a la vez se dice que 10 que mas lee el publico es la
 
seccion deportiva. ~Que opinas de esa contradicci6n?
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Entrevista a Martha Cordova 

El publico ansia la informacion deportiva 
porque le lleva a un mund diferente al que 
vive. N cuestiona la actividad deportiva

a 
sino la calidad del producto que recibe. 

~Cual es la respon sabilidad del periodista 
dcportivo? 
Ahara es amplia. La seleccion ecua toriana de 
fiitbol nos llevo al amb ito mundial a los 
periodistas deportivos. Si recordamos, hace 
cuatro afios, el periodismo deportivo fue 
cuestionado par su [alta de preparacion para 
encarar una co m petencia mundial. A 
Alemania 2006 iremos mas de 70 ecuatoria
no , (a Corea japon 2002 fuimos 40), habra 
mayor diversidad informativa para los ecua
tor ianos del pais y los que residen en el 
ex tranj ero. H ay mayor preoeupaci6n de las 
nuevas generaciones para no ine ur r ir en los 
errores del pasado. 

~Ha tenido la tentacion de ser hincha?
 
Todos los periodistas ere imo iendo h inehas en nuestros afios
 
infantiles y de ado lescencia. C uando asurnes la funcion de perio

dista, es cierto que no todos se despojan de la carni eta. EI ver

dadero periodista hace e e ejercicio diario y asurne sus respon

sabilidades, Es una pedagogia en la qu e se debe mej orar.
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Las revistas deportivas del ayer 

Jaime Naranjo Rodriguez 

E
I 30 de julio de 192 2 apa recio en 
Qu ito el pr imer numero de "Re
vista Deportiva" , una publicacion 

de 50 paginas en formato de 14 cm por 
21. Su proposito fue "trabajar por el pro

greso, de los j uegos dep ortivos en el 
Ecuador; fomentar la aficion al atle tism o ; 

divulgar los conocimiento s y to das las 

noticias interesantes que se relacionan 
con el dep orte". 

Hay una nota traducida del fran ces 

relacionada co n el mas famoso co rredor 
de Francia, Juan Bouin . Otra relat iva a 

Franz Koeper, alem an o rga nizador y 

director de los Juegos del C entenario de 
la Batalla de Pich incha. 

Aparece un ar ticulo qu e enfoca los 

proximos Ju egos Olimpicos que se reali
zaran en 192 4 . 

Consto tam bien una nota en la que 

ya se pide un estadio para Q uito y las 

marcas atl eticas de varios paises eu rope

os, internacionales y del Ecuador. 
EI 17 de mayo de 1925 circ ulo el 

numero 1 de "Gimnasio " , revis ta de

portiva . H ay am plia infor m acion de 

varios deportes. Los articulos estan ilus

trados con curiosas g raficas y hay paginas 

con car icaturas de Ka nela y Teran. Ten ia 

doce paginas y su precio era de 15 ce n
tavos . EI diario 'lEI G ua nte" dio un salu 

do de bienvenida a la revista 10 cual fue 

agradec ido por Karabi na de " G im nasio". 

Se trata de un sema na rio qu e circ ulo 
hasta el sex to numero que aparecio el 5 

de j ulio de ese afio. El afan de esta revis

ta era: "fomentar el de po rte y difundirlo 

en toda su variada significacion . Sus 

co lurnnas seran pu es, para los que apoyen 
este ide al. Esp eramos de la pren sa, del 
pub lico, y en especial de las soc iedades 

deporti vas, la m as ge ntil acogida" . E n el 
cuarto numero de 20 paginas correspon

dient e al 7 de junio hay una entrevista a 

Galo P laza, futb olista qu e co rne nzo en 
Circulo Ec uador, conti nuo en el C ol egi o 

M ej ia, G ladiador y luego jugo en Sport 
C lub Q ui to. 

El 24 de mayo de 1941 , en Quito, vio 

la luz el nurnero ex traordinario de la 
revista "Carnpeo n" , de 36 paginas al p re

cio de 1 suc re, con no tas de deportes, 
to ros, teat ro, cine y espe ctaculos. 

En la nota editorial se sefiala:"Alla en 

tie m pos todavia no m uy lejanos eran 

modestas las diversiones de los quitefios 
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Jaime Naranjo Rodriguez 

y como deporte tan solo tenia su afici6n 
el varonil juego de la pelota naciona!. Y 
fue en los amplios campos de EI Ejido en 
donde nacieron las primeras iniciativas, y 
en donde se hicieron los primeros 
deportistas que supieron dar ejemplo de 
nobleza y caballerosid ad, y sentaron con 
firmeza un brillante precedente de 
pujanza para honor y gloria de su queri
da ciudad". 

Nota curiosa: persiste el anhelo de un 
estadio para Quito y consta el informe 
aprobado el 8 de enero de 1941 por el 
Ilustre Consejo M unicipa! relacionado 
con la construcci6n de esa obra. 

El numero 45 de "Sport" la revista 
semana! ilustrada, editada en Guayaquil, 
apareci6 el 7 de agosto de 1926 . Veinte 
paginas , su precio cuarenta centavos .En la 
segunda pagina aparece un aviso que 
sefiala: Campo Deportivo Municipal. 
Domingo 8 de agosto de 1926 a las 8 am. 
Interesantes juegos de Foot-ball, por la dis
puta del Campeonato de 1926. Primera 
hora: "Libertad" versus "Norte America". 
Segunda hora: "Ayacucho" versus 
"Universitarios". Precios: pakos $5, 
Tribuna de primera $l ,Tribuna de segun
da $ 0,60, entrada genera! $ 0,30. En la 
pen Ultima pagina se sefialan, igualmente, 
los partidos para el martes 10 de agosto : 
Primera hora, Match entre las selecciones 
de la L.D.!. del Guayas. Segunda hora: 
"Racing II" versus " Guayaquil II". 
Tercera hora: "R acing" versus "Barcelo
na", con los rnismos precios. 

Tarnbien hay el aviso de una cartele
ra boxistica en el ring del American Park 
para ese domingo, a las 4 pm, con dos 
preliminares, una semifinal y la gigante 
pelea internaciona! de 6 rounds de 3 x 1 
con guantes de combate, entre eI ecuato
riano B. T. C hinique y el chileno M. 
Bastias . 

Es una afieja publicaci6n deportiva 
que tenemos en nuestra biblioteca. La 
adquirimos, hace mucho tiernpo, en una 
libreria de antigiiedades.Asi se cornenta
ba un partido de futbol entre los equipos 
Norte America y Guayaquil: "Si bien el 
juego se desarrollaba con la demostra
cion de mucha tecnica y preparacion, la 
verdad es que no entusiasmaba a! publi
co como en otras veces; pero eI senor 
Jefe de Zona habia previsto esto y nos 
enviaba la Banda del Bata1l6n Quito, que 
a! romper con un pasodoble flamenco, 
trajo el desbordamiento del entusiasmo. 
Cuanto agradeceria la afici6n que a 
todos los partidos asistiera una de las 
Bandas Militares". 

"Esto de la Banda, parece que era 10 
que esperab a Mojarra, pues de seguido 
hace su primera intervenci6n de la 
manana, llegando hasta la puerta de 
Serrano, donde dispara a! out, segura
mente por terrninar en ese momento la 
marcha marcia!. Cuando avanza Ore
llana, Marengo se hace aplaudir ruidosa
mente a! disputarle la bola" . 
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Estadio 

EI sabado 12 de ma rzo de 1932 el 

Grupo "Llarnarada " , con la adrninistr a
cion de Carlos A. Vallejo, puso en circu 

lacion el primer nurnero de la revista 

"Estadio " , edi ta da en la Irnprenta 

Nacional de Q uito. Publicacion sernana l 

ilustrada con contenido de dep o rt es, 

to ros y teatro. Su precio : 20 ce n tavos. En 

20 pag in as del nurne ro 4 se enc ue n tra 

in fo rmacio n de polo, tennis, futbol, 

parte del reglamento de volley-ball al 

igu al q ue el de basket-ball, hipismo y 

pelota nacional. 

E n el cam po de la fara nd ula, una 

en trevista a la d est acad isim a ar tista 

Marina Moncayo en el carnerin del 

Tea tro Sucre. Y en la seccion tau rina se 

sefia la: "Co n justicia se ha p ue sto el 

nornbre de Juan Belmonte a la Plaza de 

Toros de la calle Antepara, id ea lan zad a 

desde las co lu m nas del diario "El 

C o me rcio" po r su bu en R ev istero 

Kc hito. 

H ay una in te resa n te nota so bre una 

nu eva disciplin a: Ball en patines, " depo r te 

en el que ade rnas de tener las suficie ntes 

ap titu des basketbol isticas, se n ecesita ser 

un excelente dorninador del pat inaj e, 
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para poder en un juego realizar con 
velocidad extraordinaria, tal 0 cual juga
da, ya sea en drible, en combinacion 0 en 
un tiro al basket". 

Se informa que en el Coliseum, se 
enfrentaron los poderosos equipos 
"LIamarada" y " C ornbinado". En el pri 
mero actuaban Teodoro Donoso, Bolivar 
Teran.jorgeVallarino, Galo Plaza y Hugo 
Sosa. En el segundo, Pedro Concha, 
Alfonso Teran, Enrique Egas, Cesar 
Monge y Rafael Romo Leroux.Triunfo 
el "LIamarada", por el "altisim o score" de 
19 a 7. 

Tribuna 

El 27 de agosto de 1949 circulo en 
Quito el primer numero de "Tribuna", 
semanario de los deportes, tarn afio 
tabloide, 12 paginas y su costa de 30 
centavos se mantuvo hasta el numero 49 
en que subio a $ 0,40. 

En la edicion inicial se anunciaba la 
actuacion del equipo Puebla, de Mexico, 
que jugo una serie de siete partidos en 
beneficio de las victimas del terremoto 
del 5 de agosto de ese afio, que azolo las 
provincias centrales del Ecuador y, parti 
cularmente, la de Tungurahua. Luego se 
daba a conocer el historico triunfo de 
Barcelona [rente al poderoso Millona
rios, de Bogota, con marcador 3 por 2 en 
el estadio Capwell de Guayaquil, el 31 
del mismo meso 

Un destacado entrenador argentino, 
Federico "che" Rosas, se habia afincado 
en Quito en la dec ada de 1940. Dirigio 
a la Seleccion de Pichincha, que logro el 
campeonato nacional de futbol amateur 
en 1942, y posteriormente al equipo 
Titan. Luego del terremoto del 5 de 
agosto de 1949, desde Argentina vino un 
avion con ayuda para los damnificados 
del sismo. Rosas pidio regresar a su pais 
en el vuelo de retorno de la nave. 

En el nurnero 8 de esta publicaeion 
hay una nota, fechada 30 de septiembre 
de 1949, enviada desde Buenos Aires por 
Nicolas F. de la Rada que dice: "Un 
motivo urgente traia Federico Rosas a la 
capital argentina para seguir de inmedia
to a Rio Ceballos (Cordoba), donde 
estaba su esposa y donde tambien habia 
perecido, asimismo, tragi camente, su hija 
Martha. Un momenta fatal hizo que 
cuando pasaba cerca de un pozo de cal 
viva, que tenian en la casa que estaban 
ampliando la construccion, cayera la 
pequefia y fuera extraida inmediatamen
te, pero ya desollada, desde el cuello hasta 
los pie s. Todos los esfuerzos realizados 
por diez medicos en el Sanatorio de 
Cordoba fueron inutiles y la pequefia 
sucurnbio dos dias despues, el domingo, 
y siendo sepultada el dia lunes 26". 

"Federico, con justa desesperacion 
tenia que to mar el primer transporte que 
estuvo a mana y la fatalidad se colmo, 
cuando estaba ya a pocos minutos de la 
meta final de su viaje, cuando ya se avis
taba el aerodrome en el que debia aterri 
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zar. Un escape del tubo de oxigeno del 
aviori, cornbustiono las colillas de ciga
rriUos y el fuego se ini cio junto a la cabi

na de los pilotos. Estos buscaron donde 
aterrizar y dieron orden a la camarera 
que tuviera Iista la puerta para ser abier
ta en cuanto aterrizaran y asi los pasaje
ros salieran como pudieran. Mas sea por
que ya la fatalidad tenia escrita la pagina 
tragica, 10 cierto es que se abrio la puer
ta y, 16gicamente, el calor del incendio 
interior, con el viento de fuera, formaron 
la absorcion que arranco fuera a los tres 
que estaban mas cercanos: la camarera, 
Monza y Rosas, cuando aun el avion 
estaba a 100 metros de altura. Los otros 
pudieron agarrarse a las bancas 0 asientos 
rnientras dos rninutos despues, el avion 
ya planeando sabre tierra se contuvo por 
el choque con una manada de vacas y a 
seguido el alambrado del corral, 10 que 
hizo que asi los dernas pasajeros lograran 
salir, antes de que estallaran los tanques 
de gasolina, pues ya los pilotos fueron 
abrazados por el fuego y murieron asi 

heroicamente" . 
"Los tres que cayeron del avion se 

despedazaron y asi nuestro buen 
Federico, se destrozo horriblemente en 

su interior, al igual que Monza y la 
camarera. No hay para que describir el 
horrible cuadro ulterior. Rosas traia 
todos sus ahorros, segun parece, encima 
de sus ropas y se desprende que quienes 
o quien 10 recogiera en el campo donde 
cayo, 10 despojaron de todo, inclusive de 
su reioj de pulsera y de sus anillos y 

cuanto Uevaba encima, no encontrando
se ni siquiera sus documentos. La viuda 
se queda en la calle, con su pequefio y 
tierno hij ito ultimo, de seis rneses". 

El ultimo nurnero, eI 62, de 
"Tribuna" aparecio el 16 de diciembre 

de 1950. Uno de los redactores de la 
revista, Pedro del Corral, nos obsequio, 
en abril de 1987, la coleccion de la 

rnisma debidamente empastada. 

Sucesos deporrivos 

Con la direccion de Luis A. Montes
deoca, la adrninistracio n de Blasco 
Moscoso Cuesta y los redactores Fran
cisco Saa Chac6n, Guillermo Laso, Jose 
Calero Viteri, Eduardo Bores y Colon 
Oswaldo Flores vio la luz, el 28 de febre
ro de 1953, en la capital de la Republica, 
"Sucesos deportivos", revista de 16 pagi
nas al precio de $1,50. 

En la portada se seriala: "EI magnifico 
Estadio de El Baran y el club Aucas, dos 
exponentes de nuestro futbol, forjaran la 
temporada que se inicia por el engrande
cirniento del rnismo", como pie de foto 
de las dos irnagenes . 

La nota editorial comienza asi: 
"Nuestro por que .. . Hemos nacido a la 
vida periodistica como nacen las estrellas 
en los cielos, sin que nadie las Yea, las 
cuente 0 las este esperando. Sin embargo, 
cuando brillan rutilantes en eI firma
mento entonces recien toman eI nombre 
de astros . Asi esperamos briUar en el 
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mundo de las letras .Tuvimos un por que 
en nuestro nacimiento" . 

Lamentablemente "Sucesos deporti
vos" no tuvo continuidad, no sali6 el 

segundo nurnero ... 

Dcporte 

En 1955 se public6 en Quito el periodi
co semanal tabloide "Deportes", semana
rio al servicio de la noble causa deportiva, 
dirigido por Blasco Moscoso Cuesta y 
Carlos Rodriguez Coil, con la colabora
ci6n de Edmundo Rivadeneira, Jose 
Calero Viteri, Jorge Ribadeneira y Anibal 
Araujo. El empefio y la tenacidad de sus 
propulsores hicieron que el 13 de sep
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tiembre de 1957 se transformara el peri6
dico en simpatica revista de 24 paginas al 
precio de 1 sucre. Fue el nurnero 145 de 
la serie. En la portada aparecen Leonardo 
Palacios y Gem Rivadeneira, capitanes de 
Espafia y Liga Deportiva Un.iversitaria. La 
existencia de "Deportes" se prolong6 
hasta el 27 de diciembre de 1958. Aun en 
este nurnero, el 208, se mantuvo el costo 
de $1 para sus lectores. 

Cancha, Gol, Campeon 

Desde los ultimos meses de 1957 Quito 
cont6 con dos publicaciones de este 
genero. A mas de "Deportes", desde el 16 
de octubre de ese afio circu16 "Cancha", 
dirigida por Alfonso Laso Bermeo y con 
la gerencia de Rodrigo Paz Delgado. 
Cont6 con los periodistas Jorge Riba
deneira, Jose Calero, Gilberto Mantilla, 
Carlos Vin.icio Perez y Eduardo Bores, y 
los colaboradores Edison Teran y Juan 
Moncayo. 

"Cancha" tenia 32 paginas y su pre
cio, igual que el de la competencia, era 
de un sucre. Asi se mantuvo hasta el 
nurnero 24, del 25 de junio de 1958, en 
que se aument6 el valor a $ 1,40. Pero 
tarnbien se habian incrementado los 
redactores, Fernando Guevara Silva, Luis 
Balde6n, Sergio Laso Conto. AI cumplir 
el primer an.iversario sali6 una edici6n 
de lujo, con una caricatura de Roque 

Maldonado como portada, y 64 paginas 
para la lectura. 
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En el numero 26, del 9 de julio de 
1958, aparecio el articulo titulado 
" Gar r incha, Nilton Santos , Pele y 
Belini los mejores del Carnpeon", con 
este texto: "La prensa de todos los con
tinentes sigue agotando los elogios para 
Brasil por la co nquista del titulo de 
carnpeon mundial de futbol.Y la verdad 
que el asunto no es para men os, porque 
las actuaciones cariocas en canchas sue 
cas han sido extraordinarias . Nadie 
nunca, han dicho los criticos del rnu n 
do, ha jugado tan maravillosamente co 
mo Brasil. Cada partido resultaba para 
este equipo la oportunidad de mostrar 
Ie al mundo entero la riqueza extraor
dinaria de sus hombres en cuanto a 
recursos , a habilidad, a inspiraciones. 
Una maquina maravillosa en la que 
todas sus piezas funcionaban maravillo
sam en te" . 

Casi paralelamente terminaron su 
vida "D eportes" y " Ca ncha". Esta regis 
tro su ultimo nurnero, el 49, el 24 de 
diciembre de 1958. 

Se unieron Alfonso Laso Berrneo y 
Blasco Moscoso Cuesta para dirigir 
"Col", que comenzo a vocearse el 26 de 
marzo de 1959. Carlos Rodriguez Coll 
las oficiaba de gerente. Jorge Riba 
deneira, Pepe Calero.juan Paz y Mifio, el 
coronel Dario Hinostroza y jaime Lopez 
eran los redactores. ~Precio? Dos sucres y 
eI contenido en 32 paginas . Se mantuvo 
hasta el registro 42, que circulo el 25 de 
febrero de 1960. 

"Argentina otra vez campeon", titulo 
Pancho Moreno esta nota en el numero 
3 de la revista, el 9 de abril de 1959: 
"Mucho se ha dicho y escrito sobre el 
ultimo mundial. Los elogios fueron para 
Brasil, las criticas para Argentina . Los 
unos fueron campeones, los otros resulta
ron eliminados prematuramente y 10 
peor, cayendo por goleada ante 
Checoeslovaquia (6-1)". 

"Para quien presencio el Sudame
ricano de 1947 cuando Argentina gano 
la Copa America de punta a punta, los 
nombres de Tucho Mendez, Pontoni, 
Moreno, Boye, Loustau, Labruna, Rossi, 
Yacono, Pescia, Marante, Sobrero y 
Cozzi, para no recordar sino a los titula
res de esa forrnacion extraordinaria, que
daron en el corazon de los aficionados. 
Lo que hicieron en Guayaquil, 10 que 
brindaron de buen futbol , es un capitulo 
aparte en la historia de los sudamerica
nos . Luego en Lima, en 1957 , volvieron 
a deslumbrar. Alla los heroes fueron 
Angelillo, Sivor i, Maschio, Corbata, 
Cruz, Schandlein, Delacha, Vairo, 
jimenez, Dominguez y ese gigantesco 
centro medio -por su estatura y su capa 
cidad- Nestor Raul Rossi. Resultaba 
increible el aceptar que un equipo simi
lar al que gano el titulo sudamericano un 
afio antes, cayera ampliamente frente a 
Alemania y luego por goleada frente a 
Checoeslovaquia por la Copa Jules 
Rimet. Ese 6 a 1 peso mucho para la cri 
tica mundial. N osotros 10 tomamos 
como una de las cosas raras que tiene el 
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futbol. Checoeslovaquia dificilmente 
podria repetir ante el mismo rival una 
victoria de ese tipo". 

La desaparicion de "Gol" dio paso al 
nacimiento de "Campeon", desde el 12 
de mayo de 1960, con Alfonso Laso 
Bermeo en calidad de director-gerente y 
Blasco Moscoso, jefe de redaccion. A 
Jorge Ribadeneira y Jose Calero se unie
ron los redactores Gilberto Mantilla, 
Eduardo Galarraga, Carlos Saona, 
Rosendo Benalcazar, a mas de Plinio y 

Jimmy Lopez. El valor de dos sucres 
($2,20 en Guayaquil por avion), se man
tuvo hasta el postrer nurnero de la revis
ta, el 70, que se publico .el 26 de octubre 
de 1961. 

El editorial del numero 46, del 4 de 
mayo de 1961, "Se inicio el campeona
to", sefiala: "Comenzo el domingo pasa
do el VIII Campeonato de Futbol 
Profesional, que ahora se denomina 
Tomeo Interandino, por cuanto no sola

mente participacin en el los equipos de 
Pichincha, sino tarnbien dos cIubes del 
Tungurahua. Sera la de este afio, una 
lucha entre siete conjuntos, la mayoria de 
ellos mixtos, es decir formados por juga
dores nacionales y extranjeros, uno que 
tendra la mayoria de importados y final
mente otro, el Espana, que resulta el 
representante del fiitbol criollo en el cer
tamen". 

"Hubo desfile, falto la Banda, la lluvia 
por poco nos "agua" la fiesta, sobraron las 
chicas lindas, los equipos bien uniforma
dos y al final el primer partido del tor

neo (LDU 2 - Macara 1), que si bien no 
fue 10 que todos esperabamos, resulto 
bastante bueno, sobre todo tuvo mucha 
ernocion y en ciertos pasajes, hasta buena 
calidad" . 

Liga Deportiva Universitaria publico 
la revista Liga para enmarcar el retorno 
de su primer equipo a la primera divi
sion, luego del descenso ocurrido en 
1972. El directorio de Liga encargo la 
confeccion de la revista a la Sociedad 
Editora Comercial Industrial Ca. 
(CECICA). Sus redactores fueronJuan]. 
paz y Mifio.jorge Ribadeneira, Dr.Jaime 
Naranjo, Gabriel Garces y Fernando 
Guevara. Publicacion de 28 paginas con 
profusion de graficas, anecdotas y curio
sidades. Su precio 5 sucres. Se publicaron 
tres nurneros en septiembre, octubre y 
diciembre de 1973. Entre sus articulos se 
podia leer "no esta por dernas recordar 
que buen papel jugo, para la conquista 
del Primer Campeonato (1954) de 

AFNA por parte de LDU, el viejo 
Eduardo Bores, quien abandono el arco 
y se constituyo en el gran goleador". 
Pero bien. ~Como se hacia profesionalis
mo por aquel entonces? ~Cuanto gana
ban los craks? La respuesta la encontra
mos en la revista: "pues se fijaron estos 
sueldos: 1500 sucres para los extranjeros 
y 300 para los nacionales. Claro que los 
sucres de entonces valian mas que los 
actuales. El poder adquisitivo, como 
dicen los kikuyos, era mayor. Porque 
ahora los trescientos no sirven ni para 
pagar al Ultimo albaiiil de una media 
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agua. Pero tampoco era mucha plata, 
claro ... Ademas un refuerzo para 10 juga
do res nacionales, obligados a tener otro 
buen empleo". 

Tarnbien hubo Autogol 

La venida del famoso Santos del "rey" 
Pele hizo que resurgiera el entusiasmo 
periodistico en Jorge Ribadeneira Arau
jo (Soflaquito) El 13 de enero de 1962 
arrno en la editorial "ABC" la revista 
"Autogol", de 12 paginas, al precio de un 
sucre. El siguiente numero, el 2 (que fue 
tambien el ultimo) aparecio el 27 de 
febrero. 

Santos habia jugado el 20 de marzo 
de 1960, en Quito frente al Aucas. En 
esa oportunidad el equipo brasilefio se 
impuso con marcador de 6 por 2 y 
ahora se aprestaba a medirse con Liga 
Deportiva Universitaria. "Cuidado con 
los Santos", titulaban los versos de "Co
sas de rni musa", escritos por Soflaquito: 
"No se fien los de Ligal del nombre de 
su rival;! que los "Santos" son demo
niosl y su juego es "infernal" ... I Sobre 
todo ya en el areal se acaba la "santi
dad" I y marean, segun se dice,! los 

goles en cantidad!1 Son peligrosos ya 
sueltosl y cuando entran en la zona;! y 
si surge alguna dudal que 10 diga 
Barcelonal/ No son "Santos" los riva
les,! no 10 son, vaya, por Dios,! si a los 
"toreros" hicieronl un marcador "seis a 

dos'T/ No se confien del nombrel no 
se confien nadital que a los "diablos" se 
les ganal con teson y ... agua bendita." I 

El 14 de enero, en el estadio Olim
pico de El Baran, Santos vencio a LDU 6 
por 3, con tres goles de Pele. 

Jorge Ribadeneira publico, el 20 de 
octubre de 1961, "Futbol profesional", 
unico nurnero, que registro la historia de 
los ocho primeros campeonatos quitefios 
organizados por la Asociacion de Futbol 
No Amateur de Pichincha (AFNA), a 
partir de 1954. "Esta publicacion es de 
caracter particular, no oficial de alguna 
entidad. Esta revista espera reaparecer en 
proximas oportunidades", dijo el editor a 
sus lectores. 

"Los arbitros de 1961", expresa una 
nota asi: "Tres jueces han dirigido las 
competencias del futbol profesional en la 
temporada que terrnino. Son ellos el 
argentino Obdulio Gallo, el colombiano 
Guillermo Velasquez y el hungaro Bela 
Rosenfeld, este ultimo contratado por 
APFA de Ambato, pero que ha dirigido 
tambien varios encuentros en esta ciu
dad". "No hay duda que los tres han 
cumplido bien su mision. Con altibajos, 
con errores, es cierto, pero, en general, su 
desempefio ha sido acertado. Como en 
ningun afio se ha mantenido la normali
dad en las diversas jornadas, aunque, en 
honor a la justicia, debe anotarse tam
bien la forma en que se han desernpefia
do los jugadores, tratando de colaborar 
en este aspecto". 
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Aura \ i io 33 anov 

El sabado 12 de mayo de 1956, hace 50 
afios, Juan Reyes Daza, periodista y fer
viente admirador del idolo Aucas, hizo 
realidad una ilusion largamente acaricia
da por el y por varios seguidores de la 
popular entidad: publicar una revista. 
Jaime Vega Salas era el director y gerente 
Patricio Gutierrez. Reyes era jefe de 
publicidad. Escribian: Fernando Guevara 
Silva, Eduardo Vasconez Viver, Hector 
Unda, Eduardo Flor, Alfredo Buitron 
Sola y el basquetbolista Cesar "coco" 
Calderon. Publicacion de veinte paginas 
y el valor $0,20. 

La revista "Aucas" anunciaba la actua
cion, al siguiente dia en el estadio 
Olimpico de El Baran, del poderoso 
Bonsucesso del Brasil frente al Espana, de 
Quito. Este vencio estrechamente a los 
visitantes 1 por O. 

"Gonzalo Pozo Ripalda, figura ver
daderamente inolvidable del fiitbol qui
tefio y nacional" encabezaba una nota 
del 8 de octubre de ese ana (numero 219 
de la publicacion), que expresa: "Habian 
pasado pocos dias del apoteosico y senti 
do homenaje que la aficion quitefia, en 
el tradicional escenario del estadio del 
Arbolito, le habia tributado cuando nos 

enfrascamos en larga y tendida conversa
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cion con este muchacho grande qu e fue , 

es y seguira siendo, Gonzalo Po zo 

Ripalda, Pocito, 0 como se le dij o en sus 

pr imeros afios fu tbolisticos, el Guagua 

Pozo" . 

"Armados de nuestro esferogr afico 

(de dos sucres), empezamos a departir 
con Pocito y el tuteo, nacid o de los 

afios en que anduvimos j un tos, y 
determinada comunidad en los 

recuerdos, facilitaro n la tarea." 

Y el dialogo se ini cio asi: 

- 2N ac iste en Quito? 

- Si, exacto. En una casa de la ca lle 

Pereira , en las inmediaciones de la 

an tigua M aternidad . 

- 2E l primero de la familia? 

- N o. Primero mi herman a Josefin a y 

de inmediat o yo. E so si, yo fui el pri

mer varo n . A co n tin uac io n rni her

mano Fernando , qu e Iallecio a lo s 11 
afios, un h ermanito y o tra herm an a 

muertos a tierna edad . El ultimo, 

Eduard o, vive . . . 

- 2Pero el no hizo depone? 

- Yo creo que co n uno bueno en la 

famili a basta . . . 

- 2Siempre jugaste de pu n te ro izqu ier

do? 

- La verdad qu e naci m an co de la de re

chao Siempre patee co n la zurda. Es o 

si te digo que co rne nce ac tuando de 

centro delantero, en el cua rto grado 

del colegio La Salle . La co nd ie io n e ra 

que eJ capitan del equ ipo tenia qu e 

ser el pil oto del ataq ue.Y asi sucedi o 

en n11 caso. 

Paso del nurnero mil 

Ju an Leo R eyes, hij o de Juan, fallecido 

en di ciembre ultimo en la capital de los 

ec ua torianos, h ered o de su padre la voca

cio n pe r iodisti ca y co labo ro desde tem

pran a eda d con la rev ista, que pr irnero 

fue sema nar io, lu ego apa rec io quincenal 

y mensu alm ente. " Pasarnos de los mil 

n umeros en el regi stro -sena la Juan Leo

y bordearnos el 1100. Las ultirnas publi

cac iones se elab oraron , en 1989, en la 

imp ren ta de la U ni on N aci onal de 

Periodistas (U N P)" . 

Juan Reyes Daza pub lico dos libros, 

" Figuras del aye r y el dep orte con sal", 

ed itad os en su irnprenta, " EI Quiterio 

Li bre", en julio de 1973 el primero yen 

di ciembre de 1974 el segundo. 

Estadio, 1a crerna 

Qued a se fialado qu e en marzo d e 1932 
ci rculo Ja revista " E stadio ", elaborada en 

Quito.Treinta afios despues, en agosto de 

1962 se publico en G ua yaq uil la revista 

" E stadio ", un Vistazo al deporte nacio

na l, di ri gida por Ralph del Campo, con 

los red act ores G uille rm o Valencia Leon, 

Ricardo C hacon , Orlando Criollo, Ro

drigo Bustam ante y jefe de esta seccion, 

Jose Antonio Roj as; presidente del grupo 
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Vistazo, Xavier Alvarado Roca. En la 
tapa, a todo color, Macias, Jair, Lecaro y 
Torres estrellas de Barcelona. Cuarenta 
paginas, precio dos sucres . Primero fue 
mensual , luego quincenal , semanal, para 
mantenerse, hasta hoy como revista 
quincenal. En buen romance, seria 
entonces "Estadio 2". 

"Estadio, queda desde hoy en vues
tras manos", era la ultima frase del edito
rial, a modo de presentacion. iQuien 10 
hubiera pensado! La revista ha logrado 
mantenerse hasta hoy. Ha cumplido tan
tos afios de fructifera tarea. EI 24 de 
agosto de 2005, con el numero 1483, 
celebre su cuadragesimo tercer aniversa
rio. Cesar Torres Tinajero es el editor en 
Guayaquil y Jose Navarro Guzman, edi 
tor en Quito. En el presente afio, cumple 
44 al servicio del deporte del pais. 

"Como marcha el campeonato", ini
cia asi un analisis publicado en el primer 
numero de la revista: Ya en su libro 
"Suecia, apoteosis de Brasil", Pedro 
Escarpin el conocido critico y arbitro 
espafiol, manifestaba: "Termine el futbol 
alegre e inconsciente, sin mas preocupa
cion que hacer goles. Todos los equipos 
jugaron cerradisimos, y Brasil fue cam
peon empleando el sistema de cuatro 
zagueros estaticos" . Esto sucedio hace 8 
afios. Luego de ese plazo, en el Ecuador, 
en 1960, L.D.U, de la Capital, con un 
tecnico brasilefio, adopta el sistema. En 
1962, Barcelona, con otro tecnico brasi
lena, comienza a ponerlo en practica. He 
alli nuestro mayor atraso, porque despues 

de haber observado el Campeonato 
Mundial de Putbol, en Santiago de 
Chile, Rancagua y Vifia del Mar, tene
mos que convenir que ese sistema ya 
paso de moda, por mucho que se arguya 
en contrario. Chile fue el comienzo de 
otra "numeracion magics": 1-4-3-3, que 
10 jugo el mismo Brasil en cotejos cru
dales" . 

"Se ha cantado loas al nuevo momen
to de nuestro futbol (4-2-4) . Cantaleta 
que tiene relativa verdad en 10 que es el 
futbol en si. Pero, ponemos esto de ejem
plo, para demostrar como andamos en 
nuestro paso cansino por las canchas". 

La ompetencia: 7 dias deportivo 

Un afio despues, el 4 de agosto de 1963, 
circulo -fambien en Guayaquil- la revis
ta "7 elias deportivo", semanario dirigido 
por Edmundo Rene Bodero y Jaime 
Marquez de la Plata, con la cooperacion 
de Francisco Doylet, "Chicken" Palacios, 
Aristides Castro, Emilio Ruiz, etc. 
Edicion de 28 paginas al valor de dos 
sucres. 

El 7 de octubre de 1966, numero 
142, consta una nota con el titulo "Con 
justicia pero sin convencer, Barcelona 2 
Aucas 1", con este texto inicial :"Arranco 
la fase final del campeonato nacional de 
fiitbol rentado. Los encargados de abrir la 
reunion fueron los conjuntos " idolos" de 
Guayaquil y Quito, Barcelona y Aucas, 
respectivamente. Protagonizaron un 

92
 



Las revist as dep o r t ivas del ayer 
-------------- - ------'-- - - - - - - - - - - 

encuentro que no satisfizo a los pocos 

aficionados que se habian dado cita en el 
"coloso" de la Avenida de las Americas" . 

"Se pensaba que seria un partido 

interesante, dada la calidad y la rivalidad 

tradicional de los equipos. Adernas, 

tornese en consid era cion que estas once

nas el ario pasado se enfre n taro n por dos 

oportunidades , quedando ernpates en 

arnbas ocasiones" . 

"Pero no sucedio asi, porque los 

teams no dieron muestra de tecnica: 

garr a nada mas. Especialm en te Barce

lona , del que se esperaba una mejor pre

se nrac io n . Desgraciadamente su linea 

medular fracaso rotundamente, cedien

dola momentanearnente a los capitali

nos, que tarnpoco supieron aprovecharla. 

A pesar de esto, fueron los "toreros" los 

qu e llevaron las mejores incursiones de 

peligro. Consiguiendo por accion de 

Leca ro, que se habia trepado en apoyo de 

su delantera , el primer gol, y despu es, el 
" rnaestr ito " Raymondi dio el triunfo a 

los "hispanos". 

Hubo cambios en 10 alto de la direc

cion de esta revi sta , el ultimo fue 

Au gusto Barreiro Sol orzano. El 20 de 

enero de 1967, con el nurnero 145, ter
rnino la interesante vida de "7 dias 

deportivo" . 

Bodas de plata de AFNA 

Al cum plir la Asociacion de Putbol No 

Amateur de Pichincha (AFNA) sus 25 

aries de exi stencia, el 22 de noviembre 

de 1953, publico una revista de 50 pagi

nas, con notas que habia publicado el 

autor de est e articulo en la columna 

"Futbol actu alidad", del Diario "El 

Cornercio". E n una entrevista realizad a 

en esa epoca al co lega Blasco Moscoso 

Cuesta sobre el origen de la denornina
cion de esta en tidad, nos dijo: " Cuando 

estaba por crea rse la Asociacion d e 

Futbol Profesional, se discutia resp ecto al 

nombre y a las siglas de la misma. Se 

habia tornado la resolucion de que se 

llame Asociacion No Amateur (AN A) . 

Ante esta situacion intervine para rnani

festarles que 10 logi co seria qu e deb ia 

tener el nombre de la actividad, en este 

caso el futbol . D e buena gana accedieron 

los dirigentes y qu edo establecido defini 

tivamente que la nu eva entidad se deno

mine Asociacion d e Futbol No Amateur 

de Pichincha (AFNA). Esa fue toda mi 

intervencion al respecto ." 

EI Caroliquiro 

El Club Deportivo de la Universidad 

Ca tolica publico , en julio de 1977, un 

Boletin denominado "E I Catoliquito ", 

que se transforrno cinco meses despues 

en revista. La nota "Nuestros primeros 

pasos" de esa publicacion dice:"~Cuando 

com enzo la actividad deportiva de la 

Universidad Catolica? Hace un par de 

afios conversaba e l au to r de este artic ulo 

co n un elernento vinculado al club de sde 

93 



Jaime Naranjo Rodriguez 

sus inicios, el licenciado O swaldo Orbe. 

EI nos dijo : "La Universidad Catolica se 

funda una vez que su equipo queda cam 

peon interuniversitario en Guayaquil , en 

1962. Luego entre al campeonato ama

teur de Pichincha, en 1963. Milito en la 

divi sion de Ascenso y quedo ca rnpeo n 

en enero de 1965 " . 

"Se fundo como Liga Deportiva de la 

Universidad C atolica, y su primer presi

dente fue el doctor M anuel de Guzman 

Polanco. Por Acuerdo Ministerial nurne

ro 947 , del 9 de abr il de 1965, se aproba

ron los estatutos del club. Esta es la fun

dacion legal como institucion. EI primer 

presidente del club D eportivo de la 

U niversidad C atolica, fue el ingeniero 

Nicol asVelez Merino" . 

Tarnbien Deportivo Quito y EI 

Nacional publicaron a su turno revistas, 

pa ra destacar la campafia de sus respecti 

vos clubes . 

En C'UCtlC) "Vision Deporriva" 

En la decada del 70 el auge de las revis 

tas deportivas tarnbien llego a Cuenca 

donde " Vision D ep ortiva" ocupo un 

lugar de stacado. Esc ribieron en esa publi 

cacion Luis Cordero Crespo, Max 

Delgado, Gilbert Sotomayor, Armando 

Mora y Leonardo Galarza. 

Tenia co ber tu ras nacionales con 

corresponsales en Guayaquil, Loja, 

C afiar, como Walter Espinel, Gonzalo 

Sotomayor, Humberto Andrade, Luis 

Pretti, entre otros, con la fotografia de 

Jose Corral y Vicente Tello. 

"Vision Deportiva" tenia 42 paginas 

y circulaba cada tres meses con un tiraje 

de 2500 ejemplares por edicion . Er a 

impresa en Guayaquil , porque en 

Cuenca no podian irnprirnir las portadas 

a color, que segun sus editores era obI i

gatorio par a cua lqu ie r publicacion 

deportiva. EI princip al impedimento 

para el crecimiento de la revi sta fue la 

falta de auspicio publicita rio en esa 

epoca y la difi cultad economics para 

una cobertura na cional de los eventos 

deportivos importantes. La revista se in i

cio el 30 de septiembre de 1973 y duro 

dos afios en circulacion. 

R evista Deporriva y ..As" 

La seccion respectiva del Oi ario "El 

Cornercio" publico semanalmente, desde 

el 20 de junio de 1974 hasta el 29 de 

julio de 1976, ininterrumpidam ente, 

como suplemento del periodico, el 
semanario "Revista Deportiva" , D iri gida 

por Jorge Espinosa Bermeo, con la coo

peracion de Jaime Naranj o, Eduardo 

Galarrag a, Bruno Stornaiolo, R aul 

Jimenez y Vi ctor H . Araujo, anuncio que 

el nurnero 108 seri a el ultimo, y exterio

rizo un cordial jGracias!, a sus lectores. 

He aqui parte del artic ulo que apare 

cio en el nurnero 97 de ese sema nario, el 

13 de mayo de 1976: " Futbo l magi co, 

Cabalas misterios y hasta receta s de coci

94
 



Las revistas deporti vas del ayer 

na. . . para gana r", que co rni enza asi: 

"Durante un impreciso domingo de 

hace ocho 0 nu eve afios en Buenos 

Aires, el eq uipo Chacarita Juniors p erdia 

por un lap idario 2 a 0, jugando como 

visitante contra Atl anta. De pronto, el 

arbitro so plo dos veces y ce rro el primer 

tiempo. Y al cabo del reglamentario 

cua rto de hora, los o nc e hombres m orti

ficados p orque hasta en tonces no habi an 

conseguido reunirse ill con los milagros 

de Dios ni co n los m.isterios de la pelo 

ta, vo lvian del campo dejando en las bal

dosas del vestuario 22 pisotones de dis

cu tible vi gor". 

"E n ese momento, un importante 

dirigente del club crey o en la necesida d 

de ag regar algu nas palabras para irnpcdi r 

qu e la tarde co ncl uyera -al rne nos- con 

un resultad o demasiado lu ctuoso y 

gri to: " [Varnes C haca . . . ga rra y co ra
, J"zo n . . 

" D os segundos m as tarde, co n esa 

versallesca co r tes ia qu e tanto 10 distin

gue, Argentino Geronazo, direcror te cni

co del club, estaba ap antallando la nariz 

del dir igen te co n un dedo indice tan 

inti midatori o com o un metal filo so y tan 

robusto como una longaniza. Le dijo: 

- Vea am igo, por m as qu e usted sea 

una gran autoridad del club, no tiene p or 

qu e co n tradec ir rni s instrucciones. 

~En tend i do? Aqui dentro, las ordenes 

todavia las doy yo. 

Y dandose m edia vuel ta, enfrent6 

co rdialmente a lo s jugadores: 

- Vamos chicos, al juego. Ya sab en: 

nad a d e ga rra y nada de corazo ri. 

D espreocupense del resultado y de la tri 

buna, muevan se con alegria y piensen 

qu e les qued an 45 minutos para div ert ir

se .. . 

Casi esta de m as ag regar que aquella 

tard e, C hacarita gano por 3 a 2 . . ." 

La C. A. "E I C omercio " tuvo poste

riormente o tro suplem ento "As D ep o r

tivo " . Jacinto B onilla Prad o, edito r de 

dep ortes del centenario per iodico re

cuerda : "Aparecio e n 1993, co n motivo 

de la Copa America que se efec tuo en 

nuestro pa is. Circulaba los lunes y los 

vi ernes. Lu ego fue un sern anar io qu e 

aparecia los lunes. Tuve la satisfacci6 n de 

dirigirlo h asta 1995 , en qu e torno la 

posta hasta el final de su circulaci6n, en 

1997 , M arth a Cordova. " As Depo r tivo" 

resu cito en 2002 co n c casicn del 

Mundial de Corea-japon. Y desde el sa

bad o 11 de febrero de 2006, co m o sern a

nari o, ha vuelto a tener vida este suple

m ento ", agrego . 
"As D ep ortivo" auspicio incluso los 

torneos de basquetbol de P ic h incha 

durante seis afios, de 1995 a 2000 . 
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Roberto Aguilar: 

¿Cuáles son los fallos y cuales los aciertos de los periodistas 
deportivos de la televi sión? 

Periodista deportivo	 Los aciertos del periodismo deportivo en la televisión tienen que 
ver con algu nos esfuerzos individua les, esfuerzos de gente (por lo 
general peri odistas j óven es) qu e tiene n una visión más profesio
nal de su trabajo. Los fallos, en cambio, son estructurales y tien e 
que ver con la manera como los canales entienden la información 
deportiva: un problema de conceptos. En el mundial de fútbol del 
año 2002 (es inevi table centrar el análisis en el fútbol, porque a 
este deporte la TV dedica el 90 por ciento de sus espacios de 
información deportiva, si no es más) quedó claro que era impres
cindible un relevo generacional. Los éxitos de la selección ecua 
toriana se relacionan con un proceso de profesionalización que 
no ha tenido un correlato periodístico. Es decir que el periodis
mo deportivo ecuatoriano no se profesionaliza al ritmo en que lo 
hace el deporte ecuatoriano. Cuatro años después, la situación es 
idéntica. Los canales continúan apostando por las viejas figu ras 
que, lejos de adoptar un enfoque profesional, continúan reprodu
ciendo viejos esquemas: compadrazgo y amiguismo en su relación 
co n las fuentes; desatención absoluta de los procesos y privilegio 
de los resultados; incompetencia lingüística; falta de cultura gene
ral, que es especialmente patética cuando se trata de cubrir acon 
tecimientos en los que los periodistas entran en contacto con y 
tienen que referirse a aspectos extradeportivos (por ejem plo: 
cuando en las olimpíadas de Atenas peroraban ridi culeces sobre la 
cultura griega); apasionamiento de hinchas fanatizado s en lugar 
de distanciamiento periodístico, lo cual vuel ve imposible todo 
intento de análisis, etc. 
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-------- -- --- ----Entrevista a Roberto Aguilar 

~ I r le) la es el e LIJPC qu ¿Son acaso eco de lo que el televidente 

F ya está viendo?rt a '-' 'le ni 1+· er 
Si nos referimos al estilo de narración que 

e a j 

todavía prevalece en las transmisiones 
J "''1t rú te'1ómeflC deportivas, la respuesta es sí. Persiste un 

r 1 ncdrs 11 Je¡:, esquema de narración radiofónica que, apar
1;..1 T\ lugal te de redundante (en el sentido de que el 

periodista repite innecesariamente lo que elti d S Dar lJ r a 
televidente está observando) es ruidoso y 

r:ero 1r;:l 
apasionado. El periodista deportivo en tele

rr a p 'tE. visión no habla: grita. 

Los jugadores de acuerdo a ellos son 
héroes un día y traidores al otro... ¿qué 
atributos tienen los periodistas deporti
vos para juzgarlo? 
Ante la falta de profesionalismo de la que 
hablaba, el criterio de análisis que prima en 
la TV es el mismo de la hinchada, es decir, el 

humor del momento. Recuerdo haber escrito una colunma en 
diario El Universo en la cual ilustraba exactamente lo que estás 
preguntando: en dos comentarios sobre el rendimiento del juga
dor Ariel Graziani, Vito Muñoz lo condenaba como un inútil, 
incapaz y poco hombre (son sus palabras) y, tan sólo 15 días des
pués, lo consagraba como lo mejor del torneo. Este cambio de 
opinión tenía que ver exclusivamente con los resultados de la 
fecha : en el primer caso, Barcelona perdió; en el segundo, ganó 
con gol de Graziani. 
Se habla de Barceriodismo deportivo como toda una categoría 
de análisis. ¿Cómo reconocer cuando un periodista deportivo es 
hincha del Barcelona? Paradójicamente, cuando habla pestes del 
equipo, cuando vuelca su indignación de hincha decepcionado 
ante los micrófonos. El Barcelona es el equipo que más pasiones 
despierta en el país, ya sea a favor o en contra. El Barcelona es 
un auténtico fenómeno de masas y el periodismo deportivo de 
la TV, en lugar de situarse por fuera de ese fenómeno, para poder 
analizarlo, forma parte de él. 
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El periodista deportivo es res ulta do- de pendie nte 

Ellos juzgan, comentan, juegan al técnico, al entrenador, al 
jugador mismo... ¿porqué? Es decir, eso no pasa en otras 
ramas del periodismo... 
Seguimos hablando de fútbol, no de otros deportes. Supongo que 
con el fútbol pasa algo muy particular: sus reglas son muy simp les 
y precisas, el juego es muy claro, y estas características crean la 
posibilidad de que cualquier espectador se convierta en un exper
to. El problema no es que los periodistas juzguen, comenten y 
jueguen al técnico; el problema es que lo hacen desde la perspec
tiva del hincha. ,
 
Es el periodismo deportivo un espacio propio para los adj e

tivos... ¿o no?
 
No debiera serlo, en principio,Ya sabes que los adjetivos, en cual

quier género del periodismo, deben usarse con cuentagotas y
 
deben sustentarse siempre. Pero ese no es el caso de la mayoría de
 
periodistas deportivos de la TY, por las razones ya señaladas.
 

¿Crees que son resultados dependientes?
 
La resultado dependencia es un mal endémico del per iodismo
 
deportivo nacional. Hay excepciones: gente que sí se int eresa, por
 
ejemplo, por las categorías inferiores del fútbol , la llamad a cante 

ra de futbolistas. Pero siguen siendo casos de excepción.Y si ana

lizamos lo que ocurre en otros deportes, la resultado dep enden 

cia raya el patetismo. Queremos medallas olímpicas, a com o dé
 
lugar; pero ningún canal (¡ninguno, es increíbl e!, y lo puedo ase

gurar porque he cubierto este tema durante cinco años) dedica un
 
núnimo de esfuerzo a informar, por ejemplo, sobre los Juegos
 
Deportivos Nacionales, que es donde se supone que podríamos
 
descubrir a los futuros medallistas olímpicos. Ahora la televisión
 
está muy entusiasmada por la marcha olímpica (debe ser el único
 
caso en el mundo), obviamente, porque tenemos un campeón
 
mundial y olímpico en esa disciplina, pero ¿quién se interesa por
 
los problemas de abandono y desatención oficial del equipo ecua

toriano de marcha? ¿Quién se interesa por el mismo JetTerson
 
Pérez cuando no gana medallas?
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------- --- - ----
Entrevista a Roberto Aguilar 

Volviendo al fútbol: la resultado dependencia hace perder la 
pe rspectiva de las cosas. Decía que los procesos no se cubren, 
que las canteras no reciben atención. ¿Qué se cubre en su lugar? 
¿Qué cosa sí recibe atención? Las contrataciones internaciona
les, claro. Hay programas deportivos (el de Roberto Bonafont, 
por ejemplo) que están, en ocasiones, casi por entero dedicados 
a especular sobre el centrodelantero argentino que salvará al 
Emelec, el mediocampista paraguayo que solucionará los proble
mas del Barcelona, el defensa colombiano que le hace falta a la 
Liga... La salvación siempre viene de afuera. 

Ser hinchas... ¿virtud o defecto en el periodismo deportivo? 
Desde mi punto de vista, definitivamente es un defecto, incluso 
en los casos en los que 'parece no haber otra posibilidad, como 
cuando juega la selección del Ecuador o cuando Jefferson Pérez 
participa en las olimpíadas o en el mundial de marcha. La trans
misión de la carrera de Pérez en los juegos olímpicos de Atenas 
fue un ejemplo patético: durante los más o menos 60 minutos 
que duró la competencia, los periodistas vivaron al atleta en 
lugar de leer o interpretar la carrera. En consecuencia, fueron 
incapaces de analizar objetivamente la competencia; cuando 
Pérez perdió, 10 único que fueron capaces de transmitir a la 
audiencia fue un enorme sentimiento de decepción. 
Otro ejemplo, que a todo el mundo le parece de 10 más normal: 
cada vez que se habla de la selección ecuatoriana de fútbol en 
un espacio informativo de la TV (no necesariamente en un pro
grama deportivo, sino hasta en los propios noticieros), se coloca 
de fondo la canción del equipo, aquella tonadita exultante com
puesta para elevar los sentimientos nacionalistas del público y 
alentar a los jugadores desde las tribunas. La música, como bien 
lo saben los productores de cine de Hollywood, influye decisi
vamente en la manera como el espectador percibe los mensajes. 
Desde ese punto de vista, las noticias sobre la selección en la TY, 
no tienen el objetivo de informar, sino de preparar el ánimo del 
hincha. Y esto, otra vez, resta capacidad de análisis y nos deja 
impreparados para entender los procesos y asumir los resultados 
adversos. 
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El periodista deportivo es resultado-dependiente 

Con incompetencia lingüística 
quiero decir: incapacidad 

para comunicar, verbalmente, 
ideas claras y distintas. En la 

televisión ecuatoriana. es más 
Importante el aspecto físico 

de un periodista (su corbata. 
su peinado, su ropa, ¡hasta su 
raza!) que su capacidad para 

comunicar Ideas.
,. 

¿Qué no se dice del fútbol y se deberla 
decir? 
Sobre el fútbol se callan demasiadas cosas en 
la TV La omisión más grave: los manejos 
turbios (o poco santos, por decir lo menos) 
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 
Luis Chiriboga tiene un millón de amigos 
en la televisión yeso le garantiza una impu
nidad que no se compadece con el interés 
público que tiene su cargo. La mayoría de 
cosas que la televisión calla sobre el fútbol 
tienen que ver con cuestiones de compa
drazgo y amiguismo con las fuentes . 

¿Se puede hablar de falta de preparación 
del periodista deportivo (tv) o de un 
exceso de vanidad y protagonismo? 
La falta de preparación es evidente en la 
mayoría de los casos. Hay una cosa que pare

ce olvidarse: el periodismo deportivo es, en primer lugar, per io
dismo. Eso significa que el periodista deportivo debe estar prepa
rado para manejarse de una manera por lo menos aceptable (ya 
que no brillante) en campos de la información que no necesaria
mente tengan que ver con su espec ialización. Vuelvo a un ejem
plo anterior: cuando un grupo de periodistas deportivos viajan a 
Atenas a cubrir los Juegos Olímpicos, necesariamente se verán en 
contacto con cosas que no tienen que ver con los deportes; ten
drán que hablar con propiedad sobre la ciudad de Atenas, propor
cionar al espectador una mínima información sobre su cultura, su 
historia, su gastronomía, etc. Además, por tratarse de una compe
tencia en la participan todos los países del mundo, es important e 
que conozcan por lo menos dónde quedan esos países y cómo se 
pronuncian sus nombres. Recuerdo que en las pasadas olimpíadas 
de Atenas, precisamente, cuando se les criticó por esto desde los 
diarios, algunos periodistas reaccionaron diciendo: pero ¿quién 
sabe dónde queda la República de Kiribati? Es verdad: poca gente 
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Entrevista a Roberto Aguila r 

JI d '1 J ry')a~ desta	 lo sabe yeso no es grave. Se puede vivir per
fectamente y hasta ser un tipo culto sin saber 'lgua f' d penornI 

nada sobre la República de Kiribati. Pero si 
d 0r' i I( I C;U SO' elJ J 

yo no sé qué es Kiribati, hay por lo menos 
nClC: E COr 1 qi,te una cosa que no puedo o que no debi era 

m ¡::, r 81S e-rt I~ e t-' I H hacer: hablar de Kiribati por televisión. Los 

u u jterp, eras (que n JIlt. periodistas deportivos de TV 10 hacen, por la 
cara. Por exceso de vanidad y protagonismo, 

1I a <pi '-0' de rod.. ( 
sí, pero también (y esto es más grave) porque 

al ur '1 tger e n '"le -,Ortl c., tienen un desprecio olímpico por el conoci
e ro" t-' e	 miento. Tanto, que hasta se envanecen de su 

ignorancia, la defienden. 

¿Cómo es que responden al rating? 
En el fondo, todo lo que ocurre en la tele
visión, o casi todo, tiene que ver con el 
rating. Particularmente en un país como el 
nuestro, donde un pastel publicitario más 
bien magro tiene que nutrir una cantidad de 

canales más bien excesiva (exceso que se origina en las estrate 
gias de comunicación de grupos económicos y de poder, ban 
queros por ejemplo, pero esto es otro tema). Ocurre que las vie
jas figuras del periodismo deportivo televisivo, es decir, aquella 
generación que precisa ser relevada de urgencia, la misma que 
cubrió el mundial pasado y cubrirá este, son gente con alto 
rating. Bonafont tiene alto rating, es popular. Vito Mu ñoz, la 
misma cosa. Pues bien: si tienen rating, producen dinero; y no 
hay poder humano en esta tierra capaz de persuadir a un canal 
de televisión en este país que deje de hacer algo que pro du ce 
dinero. Los periodistas de las nuevas generaciones (Andrés 
Guschmer, por ejemplo, o Diego Arcos) son quiz á más profesio
nales, menos ruidosos, más cultos, evitan caer en los apasiona
mientos del hincha, se conducen con propiedad, etc. Pero no tie
nen tanto rating. 
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El periodista deportivo es resultado-dependiente 

¿Se prefiere el espectáculo del momento que la investigación
 
de fondo en ese ramo?
 
La investigación de fondo no existe en el periodismo televisivo en
 
general. En el periodismo deportivo en particular, bastaría con la
 
cobertura diaria de procesos. Pero tampoco. Se prefiere el espec

táculo del momento, sí, para olvidarlo al día siguiente.
 

¿Si el periodista vive el día a día el periodista deportivo vive
 
el minuto.. . ¿les avasalla ese compromiso de contar lo que se
 
está viendo?
 
Pero es que ese compromiso de contar lo que se está viendo es
 
un compromiso falso.
 

¿Qué encuentras en el lenguaje del periodista deportivo o
 
del comentarista?
 
Arriba me refería a la incompetencia lingüística del periodismo
 
deportivo de TV, pero se trata en general de un problema de la
 
televisión. Con incompetencia lingüística quiero decir: incapaci

dad para comunicar, verbalmente, ideas claras y distintas. En la
 
televisión ecuatoriana, es más importante el aspecto físico de un
 
periodista (su corbata, su peinado, su ropa, ¡hasta su raza!) que su
 
capacidad para comunicar ideas. La gran mayoría de periodistas de
 
la televisión son incapaces de articular oraciones complejas con
 
estructuras subordinadas, desconocen las reglas elementales de la
 
concordancia, etc.
 
Pero hay algo más allá de la gramática. Quizá lo que más destaca
 
en el lenguaje del periodista deportivo, es su solapada beligeran

cia. Es común que un periodista ventile en público sus diferencias
 
(que nunca llega a explicar del todo) con algún dirigente o
 
deportista, o incluso con otro periodista (al que nunca llega a
 
identificar del todo). Muy a menudo se utiliza un lenguaje desea

lificador. Este comportamiento constituye todo un estilo.
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E
s muy dificil hacer una antología de artículos sobre fút
bol que represente totalmente lo que se ha escrito en 
la prensa ecuatoriana desde el comienzo del siglo XX 

hasta la actualidad. 
El prolongado espacio de tiempo, la variedad de publica

ciones especializadas o que han reproducido artículos sobre 
fútbol, la multiplicidad de notas periodísticas sobre el tema y 
la cantidad de articulistas, hacen casi imposible esa tarea. 

Sin embargo, la presente recopilación de crónicas, editoria
les y reportajes futbolísticos es una muestra, todavía pequeña, 
de la evolución que ha tenido el tratamiento del fútbol en la 
prensa nacional a los largo de tantas décadas, pasando de 
pequeñas crónicas y entrevistas a reportajes y artículos de opi
nión más elaborados y con mayores elementos de análisis. 

Eso se corresponde con el cambio, todavía en proceso, del 
tratamiento futbolistico como mero hecho deportivo en 
revistas y secciones especializadas a un tratamiento como 
fenómeno social en gran variedad de publicaciones y en las 
diversas secciones de los diarios. Dejando de ser tema exclu
sivo de periodistas deportivos, para tran sformarse, también, en 
tema de analistas sociales y periodistas con una visión social y 
cultural del deporte. 
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Un estadio en Quito
 

E 
n todas las fiestas deportivas que se .han realizado en Quito, se ha sentido viva
mente la necesidad de un Estadio, que es algo que no falta en ningu na ciudad 
adelantada, y que es también el primer estímulo para los deportes. 

Los señores Comandante 1. T. Paz y Miño y Teniente A. Suárez Dávila están tra
baj ando un plano para el Estadio de Quito, en el que consultan todas las condiciones 
y necesidades que debe llenar: pista atlética, campo de football, pista de pelota, campo 
de tenis , estanque de natación, pista de bicicletas, etc. 

Oj alá los Poderes, el Ejército, las instituciones y todos los sportmen se interesen por 

esta gran obra nacional. 

Revis ta Deportiva,
 

Quito 30 de julio de 1922
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Galo Plaza Lasso,
 

Inter derecho del Deportivo Quito
 

C 
onozco a Galo Plaza desde hace algunos año s, y sé de su sinceridad, de su 
carácter franco, de su afición por el deporte, y sé también la estimación que 
le guardan sus amigos, los compañeros de estudio y de club. 

Teniendo en cuenta su prestigio y el interés que pueden tener sus palabras para el ele
mento de portista, obtuve de él una entrevista y voy a transcribirla con la fidelidad de 

. . 
que sea capaz lll1 memon a: 

¿Cuán do empezó a jugar fútbol?
 
En el quinto team del Sport Club "Quito" empecé a practicar el fútbol; mi prim era
 
manifestació n ser ia la hice en el equipo del Círculo Ecuador donde tenía por com 

pañero a Leonardo Muñoz. Luego después en el tearn del Colegio Mejía, hasta que
 
ingresé en la S. D "Gladiador", de la que me separé hace algunos meses, y en la actua

lidad formo parte del once del D eportivo Quito.
 

¿Por qué se separó del Gladiador?
 
Mi separación del Gladiador se debió a razones de índole particular, que no hace el
 
caso manifestarlas. Puedo decir a usted que guardo para mis antiguos compañe ros el
 
mismo afecto de antes, y ni el menor resentimiento abrigo para su Preside nte, que
 
tuvo algunas palabras de du ro reproche en mis actu aciones.
 

R evista D eportiva, 
7 de junio de 1925 
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9 de Julio venció al Quito
 

de Julio venci ó al " Q uito" . U na Banda Militar amenizó el espectáculo. La afi
ción desearía todos los domingos tal cosa. Estos fueron los cuadros que oc upa
ron la segunda hora, baj o las órdenes de Merch án, qu e arbitró sin mayor moles

tia.A las 10.25 da play el Q uito que se ha co locado mirando a la ciu dad y se desarro
lla un j uego parejo, en el que sin em bargo lleva ligera ventaj a el " Q uito" , debido a su 
mej or peso. 

C ontra la opinión de muchos, noso tros conside ramos el part ido co n no escaso 
inte rés y estam os seguros que pronto estos mi smos cuadros podrán presentar un match 
muy interesante. 

Segurame nte, es necesario eliminar el juego "al cuerpo" que, aunque en pequeño 
margen, desar rollaron el domingo. 

En los componentes del "Quito" notamos más co ntrol del j uego y en su medio
derecho creímos ver un hombre que puede llegar más arr iba, si trata de pe rfeccio
narse. 

Los del 9 de Julio, si bien po seen un a línea más coordinada, en cambio por preci
pitación malog ran sus propias jugadas. 

El primer pe río do transcurre sin que se abra la cue nta y sólo cuando se llevaba 
j ugada la mi tad del segu ndo , logra el 9 de Julio al cobrar un co m er a sus co ntrar ios, 
que de fendió bien el po rte ro, lo que no fue obstáculo para que rec iba el derecho del 
" N ueve" y pase al medio izquierdo, su único tant o del partido, y que le dio derech o 
a la victoria. 

El resto del parti do transcurre en m edi o de interesantes jugadas, que ponen de 
manifiesto el empeño del Quito por igualar siquiera condiciones, y el realizado deseo 
de sus contrarios por ser los ganado res. 

Sport, Revista Semanal Ilustrada, Guayaquil, 
7 de agosto de 1926 
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Barcelona se lució jugando
 

con Millonarios
 

A
pretando en el segu ndo tiempo el cuadro porteño logró imponerse por 3 tan
tos a 2 a su poderoso rival, ganado así un a alta no ta para el fútbol ecuatoriano. 
El equipo colombiano concurrió al partido costeánd ose el viaje y la estadía . 

En el estad io C apwell de G uayaquil, en la noche del miércoles últim o, se realizó el 
encuen tro internacional entre Mill onarios de C olombia y Barcelona de Guayaquil, 
presidiendo el acto el Presidente de la República señor Galo Plaza, quien expresamen
te viajó a dicha ciudad, acompañado de una distinguida comitiva. 

An tes de ter minarse el partido , los 25.000 y más espectadores fueron informados 
que la taquilla de be neficio de los damnificados del terremoto de Ambato, había pro
du cido el encu entro , alcanzando a $200.195,20 sucres, cantidad que fue depositada en 
cheque por el D r. M anuel Bri ceñ o P, representante de M illonar ios, en manos del 
Alcalde de Guayaquil, señor Gue rrero Valen zuela. 

El primer gol lo anotó Enrique C antos, de Barcelo na, a los 3 m inutos de j uego. 
Luego empató Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano, a los 17, puso en ventaja a los 
visitantes. R odríguez niveló la cue nta en la segu nda etapa y Lindor conquistó el tan to '1 
de la victoria para el co njunto guayaquileño. 

Revista Tribuna <Semanario de los Deportes, 
Quito, 3 de septiembre de 1949 
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El Aucas, tradición de
 .. nuestro fútbol
 

E
n la portada que pre sentamos, hemos incluido dos colosos de nuestro fútbol 
capitalino. El moderno, majestuoso y arrogante Estadio del Batán , orgullo de 
la arquitectura nacional y del deporte capitalino, que duerme su sueño de des

canso, mientras el césped lo cubre amorosamente sin que lleguen hasta sus lares los 
elementos futbolistas, para reeditar el espectáculo inenarrable de su inauguración . 
Algún día será... 

y j unto a él, dent ro de su propio círculo, el equipo más querido de nuestro mundo. 
El Aucas, tradición de lo que fue y de lo esperamos siga siendo. Eco de esfuerzos y de 
dignida d pasada. R emembranzas de antaño, de sueños deportivos, de gritos j ubilosos 
y de mi radas tr istes. Sueño de gloria acurrucado en una camiseta amar illa que brilla 
con el fulgor del sol o la magnifi cencia del oro. 

Así como el fulgor de los astros se apaga cu ando llega el día y vuelve a brillar en 
las noches plácidas de nu estra ser ranía, así vu elve el Au cas, por los mismos caminos 
que desde hace muchos años emprendieran sus fun dadores. 

Revista Sucesos Deportivos, 
Quito, 28 defebrero de 1953 
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Europa tiene un favorito para 
el Mundial de fútbol 

A lfonso Laso Bermeo 

P
AR ÍS.- Atractivos verdaderamen
te sensacionales en el campo de 
los depo rtes ofrece este año de 

1954 , in ter medio entre lo s Juegos 
O límpicos mundiales, ya que en su curso 
se realizarán varios campeonatos mun
diales, entre los que, con su luz propia, 
sobresale el que "se llevará a cabo en 
Suiza, en tre los meses de junio y julio 
próx imos, ép oca para la cu al las ciudades 
de ese pequeño maravilloso país modelo 
de confort, elegancia y "precisión" , darán 
cabida a la mayor parte de las formacio
nes futbolísticas más brillantes del uni
verso, las qu e disputarán la supremacía 
mundial.Y el hecho co noci do por todos 
de la eno rme po pularidad de ese dep or
te en todos los países europeos, ha hecho 
qu e, de un tiempo a esta parte, los peri o
distas ofrezcan a sus lectores verdaderas 
seri es de co mentarios llenos de cálculos, 
análisis y pre dicciones sobre ese monu
mental torneo , que, por desar rollarse en 
este lado del mundo, ha levantado aquí, 
desde ya, un entusiasm o sorprendente , y, 
naturalmente, no podía faltar un equipo 
favorito para los europeos , un conj unto 
qu e espera n se impondrá en Berna, ciu
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dad en la cual se j ugará la final.Y hay qu e 
aclararlo, qui zá el 4 de julio pró ximo, 
demuestren qu e tienen razón. 

Desde hace much os años en H ungría 
se ha venido jugan do un fútbol de pri
mera clase qu e, en las últ imas temporadas 
internacionales ha llegado a sup erar en 
forma amplia a todas las o tras formacio
nes europeas. D esde el año 1945 el eq ui
po de fútb ol húngaro no ha co nocido 
una sola derrota y su récord impresio
nante de éxi tos se vio coronado cu ando, 
hace po cas sema nas, en el tradicio nal y 
famo so estadio inglés de Wem bley, la 
selecció n del país de Sir W insto n 
C hurc hill sufrió su pr imera derrota "at 
home" , qu e pu so un punto aparte a los 
triunfos a qu e había estado acostu mbra
do el equipo de la Isla, siempre qu e j uga
ba en Londres, y esa verdadera hazaña de 
los húngaros, qu e además de marcar seis 
goles, transformaron al maestro en alum
no durant e los 90 minu tos de juego, dej ó 
la pu erta abierta para que, a de cir de la 
prensa euro pea, el título de campeó n 
mundial de fútbol, tan espectacularmen
te consegu ido - milagrosamente quizá
por los uruguayos en Río de Janeiro, 

HJL Y PREN"A UN SABORA GOL '" 



Alfonso Laso Bermeo 

pasará en julio próximo a nuevas manos, 
la de los húngaros, está bien claro. 

El equipo "magyar" , a su paso por 
París, hizo dos presentaciones amistosas, a 
la manera de entrenamiento y demostra
ción, antes y después del match con los 
ingleses y, aunque no tuvo sino adversa
rios me diocres en las dos oportunidades, 
dej ó entrever a través de los encuentros, 
calidad de equipo grande. Los 38 goles 
conseguidos en el momento en que se 
proponí an, no hicieron sino surgir de la 
garganta de los aficionados, un grito de 
admiración , que ponía un paréntesis 
breve, a la demostración de preciosismo, 
virtuosidad y orfebrería, que para regalo 
de la vista y el corazón, realizaba el equi
po húngaro, ante la mirada sorprendida 
de un número reducido de aficionados 
que, sin hacer caso al intenso frío, se ha
b ían dado cita en los estadios donde se 
realizaron los dos matchs . Realmente es 
un gran equ ipo el que presentarán los 
húngaros en Suiza para el Campeonato 
del Mundo, una máquina perfectamente 

ajustada y cuya preparación se viene rea
lizando desde hace varios meses y conti
nu ará sin interrupción justo hasta el 
debut del Campeonato del Mundo, cita 
en la que, la "verdad" del fútbol húngaro, 
tendrá la oportunidad de justificar su justa 
y merecida fama. Será en Suiza , no antes 
ni después, que los húngaros deb erán 
demostrar de cuanto son capaces. Se cal
cula también aquí que el más fuerte rival 
que tendrán los húngaros será el equipo 
de Brasil y, cosa curiosa, al Uruguay no se 
le da mayor chance, pese a saber que baj o 
la camiseta celeste hay siempre calidad de 
campeones del mundo, mejor dicho no 
sólo calidad sino campeones del mundo. 
Veremos pues, qué pasa cuando se dé la 
iniciación de los partidos del torneo 
mundial, para ganar el mismo que hace 
falta ser campeón del mundo y en estas 
tres palabras está todo dicho .. . 

Diario El Comercio, 

24 de mayo de 1954 
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Juan Alberto Schiaffino, el hombre 
que hizo llorar al Brasil en 1950 

Alfonso Laso Bermeo 

B 
ERNA.- El domingo 16 de j ulio 
de 1950 , Río de Janeiro mostra
ba un ambiente de fiesta, estaba 

todo listo para celebrar un carnaval, el 
célebre carnaval de la capital car ioca, y 
esta vez en homenaje a un equipo de 
fútbol. Inmensas banderas se encontra
ban por todas partes, serpentinas se ven
dían en enormes cantidades, los petardos 
comenzaron a sonar . La Capital del Brasil 
estaba lista para festejar frenéticament e, 
tro picalmente, el triunfo de sus futbolis
tas en la Copa del Mundo. Esa tarde se 
realizaba un match, la final de 1950 entre 
Uruguay y Brasil, el pr imero que llegaba 
con las "justas" a la cita y el segu ndo que 
había br ind ado las demostraciones más 
hermosas de bi en jugar qu e se hayan 
visto en Sud américa en los últim os años. 
El triunfo estaba en el bolsillo, por eso 
todo se tenía listo. Inclusive se dij o que 
los periódicos de R ío estaban ya impre
sos consagrando al equipo carioca como 
campeón del mundo, antes del match , 
desg raciadam ente. La víspera, las últimas 
entradas que quedaban fue ron vendidas 
en pocos minutos y el día de la final, 
cerca de 200. 000 personas se congrega

ron para saborear el tri unfo de los de 
casa, en el Monu mental Estadio 
Maracaná de R ío. Todos querían decir 
después del match: "yo estuve ahí cuan
do el Brasil resultó campeón del 
m undo", para ello se pagaron precios 
exorbitantes por las entradas, todo cálcu
lo fue sobrepasado y ¡Oh desgracia! para 
presen ciar la caída de los ídolos. 

La torcida carioca era capaz de todo si 
era necesario pelear para poder ver el 
partido, pues iban a pelear, si era necesa
rio asaltar el estadio para ver el enc uen
tro, pues había qu e asaltarlo y así fue, el 
día de la final, miles de aficionados se 
quedaron sin entradas pero eso si entra
ron , nadie sabe cómo pe ro entraron, for
zaron la pu erta, enviaro n a muchos al 
hospital , pero vieron la final de la C opa 
del Mundo 1950. Esperaban saborear 
segundo a segu ndo, ese triunfo que los 
cracks de Río de Janeiro y Sao Paulo, les 
iban a ofrecer. Antes del match, Z izinho, 
Jair, Ademir. Barbosa eran ídolos tan 
grandes, tan inmensos, que a su lado los 
uruguayos eran futbolistas insignifi cantes. 

Sin embargo, los virtuosos, delan te un 
equipo qu e se defendía, no mostraro n la 
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Alfonso Laso Bermeo 

misma desenvoltura que en sus partidos 
anter iores. Los minutos pasaron y la ner
viosidad de la multitud fue aumentando 
minuto a minuto, algo no caminaba esa 
tarde, algo funcionaba mal en esa máqui
na qu e tant a belleza y goles había produ
cido. Sin embargo, se calmó el público 
cuando a los 44 minutos Friacca, lograba 
bat ir a M áspoli. ¿Era ese el comienzo de 
la avalancha que se venía sobre los celes
tes? N o, después del reposo los brasileños 
regresaron al campo de juego, más ner
viosos qu e nunca. Ellos ya no buscaban 
marcar más goles, ellos buscaban defen
der su ventaj a. ¿Qué pasó con esos cracks 
de piel bronceada?, nadie pudo expli car
lo nunca. Esto lo cu entan quienes lo vie
ron , yo lo leí en El C omercio de 17 de 
j ulio de 195ü.Y la historia no se termina 
todavía. Des pués los uruguayos, dej ando 
el corazón en la cancha , como lo hacen 
en cada presentación, se fueron al ataque 
y se produj o el milagro: Juan Carlos 
Schiaffino y Alcides Edgardo Ghiggia 
marcaro n dos goles : a los 24 y a los 29 
minu tos del segu ndo tiempo, Barbosa 
recogió la bola en sus red es. Después, 
Brasil trató de reaccionar, ata caron, 
lucharon los car ioc as, pero desordenada
mente , sin mayor sentido, nerviosos y 
terminó el partido, consagrando, por 
cuarta vez, a los uruguayos como 
Camp eones del Mundo. 

Ahora por quinta vez, los uruguayos 
esperan ganar la Copa del Mundo. Ellos 
dicen que lo harán, lo confían plena
mente, todo es alegría, seguridad entre 
todos los dirigentes,jugadores y entrena
dor. Dicen ellos que ahora el equipo que 
ha venido a Suiza es superior al que ganó 
el título en Río. Juan Carlos Schiaffino, 
el hombre que en unión de Ghiggia y 
otros 9 cracks uruguayos hizo llorar al 
Brasil, está ahora dispuesto a hacer llorar 
a todos los aficionados que no s sean hin
chas. .. uruguayos. El entrenador Juan 
Lóp ez ha declarado que Schiaffino está 
en el mejor momento de su carrera 
deportiva y que nuevamente será consi
derado en Suiza, como el más inteligen
te delantero y como un director de ata
que sin igual. Debemos informar que 
este gran crack celeste no ha necesi tado 
demostrarlo para que ya el C lub Mil án, 
de Italia, lo haya comprado en la hermo
sa suma de DOS MILLONES D E 
SUCRES, comprendida la prima qu e él 
recibirá, que equivale a un 25 por ciento 
más o menos. Es como para dejarlo todo 
por el fútbol, si sobre las canchas de fút
bol se puede ganar tanto dinero, ¿no les 
parece? 

Diario El Comercio, 
19 de junio de 1954 
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Chimbacalle está de fiesta:
 

Atlanta Liga campeón de la primera rueda
 

a satisfacción de un a barriada se manifiesta cuando uno de sus "hijos" , llamé
mosles así por la significació n qu e el término tien e, alcan zan un a victoria, un 
título o una estrella. Es 10 qu e ha suce dido en C himbacall e. Barriada deporti

va por natura leza, tiene desde hace much os años , arriba de los 20, en el Atlant a Liga 
a su m ej or defensor. Ju stam ente en el actual Campeonato Amateur el cuadro ha res
po nd ido ampliame nte.Y es qu e tiene un a juventud mu y valiosa y decidida. C ientos 
de muchach os lo único que aspiran, es vestir la casaquilla blanca con el " escapulario" 
negro en el pecho, los colores del Atlanta por los que tantas gen eraciones vienen 
luchando. Está encontrando ya premi o a sus afanes, gracias a la enseñanza de un hom
bre que pese a su paso fugaz dejó una escuela y una misión qu e cumplir: ganar el cam 
peonato. Ese hombre a qu ien siem pre recordaremos fue el " M ariscal" Ocampo. 
Atlanta está haciendo honor a sus colores y cumpliendo una promesa. 

Allí lo tenemos ahora, en caramado al pr imer sitio de la tabla, con el "medio títu
lo" en el bolsillo y la moral alta para ir en pos de la victoria definitiva. 

Revista Deportes N ° 145, 
13 de septiembre de 1957 
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LDU, Equipo de fútbol
 

O 
cho mil quinientas personas estuvieron el do min go pasado en la pre-inau
guración del Estadio Universitari o, para presenc iar el programa organizado 
con tal motivo, y atraídas primordialmente por el anunciado encuen tro de 

fútb ol entre LDU y Emelec, este último tr iple cam peón porteño y primer campeón 
nacional de fútbol profesional. 

Emelec se asoció al júbilo universitario con m otivo del estado y bailó , a regaí1a
dientes. Roberto Elíseo Ortega (2), Hugo M antilla y Pepe Morillo batalló en la pri
mera etapa y fue arrollado en la complementar ia por cuatro goles qu e llegaron mien
tras en la cancha, Liga se mostraba como una "orquesta" de primera magnitud. 

C on un nu meroso plantel vino el equipo porte ño y pese a qu e cont inuamente 
refrescó sus líneas, no pu do evitar la aparatosa caída. En Guayaquil dicen qu e vino sin 
entren ar (¿) 

Revista Deportes <Semanario al servicio de la noble causa deportiva, 
Quito, 22 de marz o de 1958 

12 1 

CON SABORA GOL...fUTBOl y I'K[ NSA 



Pancho Segura Cano
 

T 
erminó el sábado pasado el gran torneo Profesion al de Tenis en la ciud ad de 
Los Angeles, con la victoria clara y amplia de Panch o Segura Cano, el exce 
len te campeó n ecuatoriano, qu e jugando el mejor ten is de su vida, al decir de 

los técnicos norteamericanos, conquistó el título y el magnífi co premi o de $ 3.000 
dólares en efectivo. 

Los mej ores tensitas del mundo - Pancho González , Lew H oad , entre o tros- caye
ron ante el vir tuosismo y po tencia del j uego de nu estro gran Panch o, qu e a los 37 
años sigue como primera figura del ten is mundial y su lab or en ben eficio del Ec uado r 
es siempre de enorme imp or tancia. 

N o ha producido el país una figura deportiva de la calidad de Panch o Segura 
Cano, un campeón de aquellos qu e su rgen cada cincuenta años. Q ue siga tri un fando 
en las diversas canchas del mundo en su lucha, no solame nte contra los adversarios 
sino co ntra el tiemp o. 

Revista Cancha, Quito, 
9 dej ulio 1958 
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LDU y Aucas tampoco ahora 
pudieron superarse 

Blasco Moscoso Cuesta 

E
l domingo se registró ante un lleno en el estadio de El Ejido, la demostración 
palp able del interés que había despertado entre los aficionados el cotejo Aucas
LD U , con resultado de un gol por bando, que demuestra el trámite intenso 

con el que jugaron las zagas. 
Si bien es verdad que los ataques de los dos equipos no tuvieron la pericia sufi

ciente para imponerse a las defe nsas, es de señalar que en el caso de Aucas la valió , no 
solamente se encontró en el bloque posterior, que en muchas oportunidades dej ó 
grandes brechas por donde entraron los delanteros de Liga, sino a la brillante actua
ció n que le cupo al meta Gonzalo Lozano, que sometido a constante trabajo supo res
ponder con valentía, buena colocación y gran agilidad. Por eso tendríamos que con
clui r diciendo que, aunque el trabajo de las zagas y de las ofensivas fue diferente, al 
final el resultado mostró por igual, defectos y virtudes lo que lleva a la conclusión que 
hubo justicia en el empate registrado. Oswaldo Balduzzi anotó para Liga y empató 
H orac io R omero. Un arbitraje impecable de Leonardo Hidalgo. 

R evista C ol, Quito, 

8 de octubre de 1959 
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El mejor equipo del mundo 

Soflaquito 
(jorge Ribadeneira Arauja) 

E 
s dificil hablar de un " m ej or 
equipo del mundo", como es di
ficil señalar sin equivocarse, a un 

" mejor jugador del mundo", cuando en 
nues tro globo hay tantos conj un tos y 
tantos futbolistas destacados. 

Pero sólo mencionar a un club entre 
los candidatos es darle un enorm e presti
gio. Es reconocer que es "de los mejores 
del mundo ", y eso ya significa mucho. 
San tos entra en esa clasificación. 

r 
¿Pu ede asegurarse que el conjunto 

"Santista" es el mejor del mundo? Una 
respuesta terminante sería arriesgada. Pero 

una respuesta terminante y favorable no 
estaría descaminada. Porque, para comen
zar las argu mentaciones, quien sostenga la 
tesis positiva podría recordar que Brasil 
demostró claramente en Suecia (1958) 
que practica un fútbol tan excelente que 
le llevó a la conquista del título. 

y despué s de eso, Santos demostró en 

Brasil que tiene tantas cualidades como 
para co nstituirse en equipo campeón del 
país cam peó n del mundo. Nada 
menos. . . 

O tro equipo fue mencionado varias 
veces co mo "el mejor del mundo": Real 

Madrid. Pero las posteriores informacio
nes de los entendidos dejan entrever que 
varios de sus cracks, extraordinar ios por 
supuesto, se encuentran ya en el cam ino 
del descenso. Por ejemplo, ese impresio
nante jugador que se llama Alfredo D i 
Stéfano no ha brillado últimamente con 
la misma luz que hasta hace aproximada
mente un año; Puskas, igualmente, tiene 

una edad que permite pensar en la decli
nación y, sigu iendo con los casos perso
nales, Gento " ha perdido velocidad, que 
es su mejor arma", según un técnico 
muy cap acitado. Por lo tanto, hay mate

rial para afirmar que el sensacio nal equi
po madrileño va perdiendo terreno en la 
búsqueda del "mejor del mundo" . 

Santos, en cambio, tiene varia s venta
jas. Entre ellas, la juventud de sus figuras. 
El gran Pelé apenas llega a los 21 añ os, 
Coutinho, Dorval, etc., no alcanzan to 
davía, ni mucho menos, un límite pel i
groso. Apenas surgen en el conjunto 
algunos vet eranos como para compensar 
ese aspecto y para co ntribuir con la 
experiencia a las victorias. 

Pueden surgir otros criterios. Pero, 
repetimos, el solo he cho de qu e se lo 
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------
Soflaqu it o Uorge Ribadenelra Araujo) 

de grandes políticos. Gana mu cho dine
ro y su figura ha aparecido en periódicos 
de todo el globo, junto co n el relato de 
sus hazañas. 

El "caso" Pelé es sintomá tico en este 
caso en el deporte. El negrito de 21 años 
que luce su j uego maravilloso en las can 
chas, es resultado de uno de los " milagros 
del fútb ol" . Nadie podía imagin arse hace 
muchos añ os qu e so lamente con la 
maestría para manej ar la pelota y dispa
rarla hacia el gol cambie la vida de un 
hombre en forma tan radical. Pero hoy sí 
es po sible y el de Pelé no es el único 
ej emplo. 

El desarrollo que adquiere cada día el 
profesionalismo, ese enorme entusiasmo 
qu e despierta en las masas el fú tbol, la 
gran facilidad para el intercambio, todo 
eso hace posible qu e los astros ganen por 
millon es. Alfred o Di Stéfano fue ya 
buena mu estra de ello. Hoyes un hom
bre qu e pu ed e pasar una vej ez tranquila, 
sin preocupacion es, más bien rod eado de 

co nside re un ser io "a spirante" a tan hon lujos. 
roso título sign ifica qu e este equipo Pelé va por el mismo camino.Al co n
j uega mucho y su presencia es sensación juro de su calidad deportiva ha dej ado de 
en todas las canchas de fútbol. ser el muchach o pobre, que ignoraba casi 

lo que es un billete. Hoyes un pequeño 
millonario y el rumbo de su existencia 
ha cambiado radicalmente. A través de 
un a canc ha de fútbol nació un nuevo 

Sí. Pelé ya es un "caso" . Por do nde se lo hombre. 
mire. Surgido de las más pobres barri adas
 
de un lejano pu eblo, hoy ostenta un
 
"apodo" conocido en todo el mundo, R evista A utagal,
 

cuya popu laridad pued e igualarse con la 13 de enero de 1962
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Sigifredo Chuchuca,
 

una época de oro en el deporte
 

Ricardo Chacón 

E
l cabezazo se proyectó entre bravos defensores. Todos espe raban el centro del 
rival. Fue una co nexión a media altura. El cuerpo del delantero se arqueó ape
nas, paralelo al suel o. La hinchada esperaba todo menos eso : un cabezazo. Se 

estremecieron los cáñamos y el griterío se hizo rugido. Se levantaron de todos los 
asientos del C apwell y un nombre voló muy cerca de la estratosfera, un nombre que 
fue símbolo de gloria, un nom bre cr iollo, bandera y símbolo de una institución 
deportiva del ini gualado Barcelona. Porque antes de gritar Barcelo na, se gr itó 
C huchuca . 

C holo hecho de mangle y picardía, de audacia y oportunismo. Sus goles se cu en
tan por decenas, los aplau sos por millones. La gente iba a ver a Sigifredo C huchuca, 
luego fue a ver a Barcelona. Si bien en esos momentos el fanatismo hubiera pedido 
un pedestal para un delantero de los " ídolos" , nadie hubiera negado un óbolo. Fue 
grande en una época de grandes. Dejó sin reacciones a los más pintados arqu eros 
argentinos, uruguayos, peru anos, brasileños. Barbosa, el Barbosa, qu edó petrificado 
ante la cabeza magistral que anidaba pelotas en las redes. 

R evista Estadio N° 1, 
G uayaquil, agosto 1962 
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La tarde que amarraron
 

a Barcelona
 

P
artido de eno rme importancia. Prim ero de la temporada con presen cia de un 
fútbol distin to, el europeo, debutant e por mayores señas, el yugos lavo. Por eso, 
disconformidad en la op inión un ánime de las gentes. Por un lado las pifias, por 

otro hasta las palmas. Demás está por decir qu e de po r m edio estaba la popularidad de 
Barcel ona, que siempre trae polémicas. 

¿Pero cuál es la razón de esta var iedad de opiniones y de fallos? Ev identemente, el 
hech o de qu e tratándose de un partido amistoso, de exhibición, la gente qui ere espec
táculo y entiende como tal, la j ugada lujosa, los goles. Y en el juego Estrella R oj a y 
Barcelona, lo que menos hubo fue justam ente sabor de área, especialmente en los pr i
meros 45 mi nutos, en que las acciones se desarrollaron dentro de un marco de lenti 
tud e inefect ividad de las líneas de forwards. 

A nuestro modo de ver, fue un partido de bu ena táctica defensiva, que en Europa 
hubiera impresionado a muchos; y una bu ena práctica para Barcelona, porqu e así le 
jugarán en la C opa Libertadores de América, sobre ma nera en la cancha del M odel o. 

Revista Siete Días Deportivos, 

Guayaquil, 20 de enero de 1967 
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Barcelona ganó en La Plata
 

a Estudiantes
 

G 
uayaquil, 29 . Este momento la ciudad de Guayaquil, en to dos sus secto res, 
vive la emoción del tr iunfo de Barcelona, el campeón ecuatoriano sobre el 
duro y afamado Estudiantes de La Plata. Centenares de auto móviles y veh í

culos de toda clase circulan por la ciudad con los claxon a tod o volumen y co n sus 
ocupantes dando vivas a Barcelon a y Ec uado r. 

En distin tos lugares se está improv isando fiestas plen as de alegría, por el triunfo 
ino bj etable de Barcelona, reconocido como tal inclusive por los comentar istas depor
tivos argentinos, a qui enes se los escucha aquí nít idam ente en las radiodifusoras locales 
que retransmiten desde el campo de juego. Una multitu din aria manifestación recorre 
la avenida N ueve de Octub re, vivando al Barcelona. 

En esta capital se sigu ió co n m ucho interés el desar rollo del partido internacional 
por las semifinales de la Copa Libertadores de América. Los aficionados permanecie
ron prácticamente " pegados" a los radior recepto res y vivieron m omentos de emoción 
con el tr iunfo del equipo guayaquileño. 

Al término del cotej o - tras angustiosos minutos de descu ento los quiteños dieron 
rienda suelta a su entusiasmo y vivaron en las calles al Barcelona. M uchos consideran 
a esta victoria como lo máximo del fútb ol ecuatoriano, habida cuenta de la imp or
tancia del torneo - una compe tencia ofici al- y de los pergami nos del adversar io, 
Estudiant es de la Plata, tricampeón de América y en 1968 campeón del mundo. 

El próximo miércoles en Santiago de C hile, Barcelon a realizará su últ imo par tido 
ant e Unión Española. Es un partido de revancha: Barcelon a superó el do mingo pasa
do a los chilenos por uno a cero , en Guayaquil. 

Con su victoria de esta noche, el equipo ecuatoriano no solamente vengó la de rro
ta que le infligiera Estudiantes en Guayaquil en un partido previo, sino que pasó a 
ocupar la primera posición de la ser ie. 

El único gol de la j orn ada fue obtenido por Baz urco, qui en venció la valla argen
tina con un veloz contraataque a los 17 minutos del segundo tiempo. 

Diario El Comercio, 
30 de abril de 1971 
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Récord de faltas 

Jaime Naranjo 

E
n materi a de foul s durante un partido, existen cifras co mo para expresar: ¡todo 
un récord! El domingo pasado , en el co tej o entre Au cas y Am éri ca, el juez 
Elías Jácome sanc ionó nada menos que 62 faltas, aparte de que pasó por alto 

muc has... América cometió 32 faltas (17 en el primer tiempo y 15 en el segundo) , 
mientras Aucas completó 30 (16 en la primera etapa y 14 en la segunda) 

H ubo, por otra parte, la exhibición de una tarjeta roja para Víctor Sola, de Aucas, 
al igual que ocho tarjetas amarillas: para Meza, Calderón , Cevallos, M arín y Britos del 
Amé rica; Loureiro, Saravia y De M ario, de Au cas. 

Los j ugadores qu e más faltas cometieron fueron: Britos y M arin (Améri ca) y C halá 
de Aucas: 6 cada uno. 

Pero este cotejo no constituye el récord en materia de foul s. El sábado 31 de julio 
de 1965 , en el partido qu e disputaron Deportivo Quito y Am éri ca, por el cam peona
to local de AFNA, se co me tieron nada menos qu e 6S infra cciones. Dirigió el encuen
tro el juez Guillermo Garcia y gan ó el conj unto azul-grana por S a l . 

Y hay algo más: el 18 de agosto de 1974 jugaron LD U Y Universidad Ca tólica, por 
la primera vu elta del torneo ecu atoriano. Finalización . Se registró la cifra de 66 fouls 
y el marcador final fue 1 a 1. Hubo un futbolista expulsado: Patricio M aldonado, de 
Liga, por el juez Eduardo Massot. 

Revista Deportiva - El Comercio-, 
Quito, 17 de abril de 1975 
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Fútbol de mujeres:
 

entre los límites y las rupturas
 

Mart ha Cecilia Ruiz 

T 
odavía oímos decir que las niñas 
deben j ugar co n m uñecas y los 
n iño s co n pelotas. Q ue el rosado 

es un color feme nino y el celeste mascu
lino. Que las muj eres de ben ten er pelo 
largo y los hombres bi en cortito. Que 
hay luga res donde una m ujer qu e se res

ete no deb e entrar j am ás... 
También oímos decir qu e las muj eres 

no saben nada de fútbol. Que no les gusta 
este deporte y qu e se abur ren cuando les 
toca sopo rtar un part ido. Pero ¿có mo se 
explica entonces la eufori a de las muj eres 
en la C opa América y ahora en el r Mundial, có m o entendemos que la 
Fede ración de Fútbol Feme nino controle 

en E uropa más de 30 clubes y qu e las 
O limpíadas qu e tendrán lugar en los 
Estados U nidos en 1996 acepten el fútb ol 
fe m enino como dep orte de com petición? 

Será qu e las muj eres han empe zado a 
romp er espacios tradicionalmente mas
culinos; o sim plemente que, para no qu e
darse fuera han decidido ser parte de 
actividades tan populares co m o el fútbol, 
un deporte que hasta hace alguno años 
era aparentemente incompatible co n las 
muje res. 

Acceso si. pero no 
en instancias de poder 

Para Julieta Estrella, co mentarista depo r
tiva de Radio Tarq ui, el fútbol europeo 
surge en el co ntexto de una sociedad dc 
hombres, hace 100 años en Inglaterra. 
"S urge como un a diversió n pero poco a 
poco se convie rte en un fen ómen o que 
reb asa fro n te ras, estr uctu ras de clase, 
lugares de origen ... pero no sexos", sin 
embargo aclara Julieta, desde hace algu 
nos años la muj er ha busca do un a pre
sen cia en el fútbol como part e de su 

in serción protagónica en el pro ceso 
soc ial. 

"Es mentira qu e las muj eres no acce
dan al fútbol. 

Yo pu edo demostrar qu e el 50 por 
ciento de las per sonas qu e van al Estadio 
Olímpico cada domingo son mujeres, y 
qu e la mayorí a dc los aficio nados qu e 
tien e la Liga - cl 7 por cien to - son muje
res. Y pued o demostrar co n estadísticas 

qu e las muj eres que van al fútbol sabe n 
más qu e los ho mbres. Lo qu e pasa es que 
si este deporte es un apa rato que legiti
ma cie rtos principi os de poder, nosotras 
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no ten emos acceso a él co m o reales pro
tagonistas, y por eso hemos sido discr i
mi nadas en la dirigen cia, en la hinchada, 
entre las j uga doras y las comunicado ras 
soc iales especializadas" , ex plica Julieta. 

"Tal vez sea por eso que en el 
Ecua dor ha habido únicamente dos 

muj eres que han par ticip ado en eq uipos 
de fútbol desde instan cias de poder: An a 

M aría Norero que fue presidenta de 
EMELEC y N en a Antón del D ep orti vo 
C ue nca. N o hay qu e olvidar, sin em bar
go, que estas dos muj eres tuvieron acce 
so a estas instan cias de decisión por el 
gran poder económico que tenían ..." . 

A pesar de las limitaciones las aficio 
nadas au mentan, las muj eres gri tan los 
goles tanto como los hombres y en los 
pron ósticos de portivos R adi o Tarqui 
recibe 140 llamadas de muj eres frente a 
160 de ho m bres.. . 

Entonces volvemos al principio ; ¿las 
muj eres rom pe n espacios m asculinos, o 
simplemente han decidido no qu ed arse 
fuera de un dep orte qu e monop oliza 
todos los canales de televisión? 

Una po sici on ambigua 

Para la co m unicadora y militante femi
nista Alexandra Ayala, el rol tr adicional 
de la m uje r en la sociedad no ha sido el 
de un a de po rtista qu e se mueve en espa
cios públi cos - tradicionalmente m asculi 
nos-, sino excl usivamente el de esposa y 
madre de fam ilia qu e se desenvuelve en 

espac ios domés ticos -tradicionalm ente 
femeni nos. 

E l fútbo l, a pesar de ser un dep orte 
popular - dice Alexandra- desde su or i

ge n ha sido un fenómeno que represen
ta los roles de la sociedad. Un dep orte 
que quie re m ostrar los paradigmas mas
culinos co mo la diver sión, la veloc idad y 
la fuerza, frente a los paradigmas femeni

nos de la belleza, tradi ción, suav idad.. . 
Alexandra aclara, sin em bargo , que el 

hech o de que las muj eres esté n interesa

das en el fútb ol es indicio de un a ru ptu
ra de los espacios ex clusivos de los hom 
bres; aunque no descarta qu e este suceso 
pueda interpretarse también como un a 
imposició n de valo res masculinos. 

"El peligro de meternos en det ermi

nados espac ios es que podemos hacerlo 
de una manera crítica , es decir, co n obje
tivos claros y por tanto discriminan do 
cie rtas cosas; pero también de un a mane
ra acrí tica, o sea ado ptando un universo 
de valores ex traños", puntualiza. 

Si tomamos en cuenta estas dos for
mas de intro duc irn os en espacios tradi
cio nalmente aje nos -dice Alexandra- nos 

dam os cue nta que en relación al fú tbol , 
co mo frente al resto de la soc iedad, la 
muj er ex presa un a faz am bigua que 
muestra que está a caballo entre lo críti
co y 10 acrítico, entre 10 viejo y 10 nu evo, 
entre los límites y las rupturas. 
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Fútbo l de muje re s: entre lo s limite s y las ru pt uras 

. :. . .... ......... - .. 
Espacios mixtos 

En el fútbol la muj er puede ser una pro
tagonista que forma parte de la hincha
da, de las barras organizadas e incl uso de 
los equipos; pero también una simple 
acompañante que tiene qu e asimilar los 
valores del ma rido y los hij os. 

Sí, porque " la solo presencia de la 
mujer en espacios masculinos no garan
tiza un cambio en las co nce pciones 
sociales" . Según Alexand ra Ayala, cuando 
las muj eres pe netran en instancias conce
bidas co mo masculinas, como es el caso 
del fútbol, pueden adoptar formas tradi

cionales y cree r que rompen moldes 
cuando realm ent e asimilan los gustos y 
los espacios de los hombres; pero tam 
bién for mas alternativas y hasta subversi
vas qu e rechazan prej uicios sociales. 

Los espacios masculinos, co mo el fút
bol, do minan la soc ieda d dice Alexan
dra-. Las muj eres tenemos que mete rnos 
en estos espacio s para romper un mono
polio, bo rrar instancias divididas po r 
sexos y crear espacio s mixtos en igualdad 
de condiciones. 

Diario Hoy,
 
j unio de 1994
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Los insoportables sabios 

Francisco Febres Cordero 

E
l lío de este M undial es que hay 
muchos equipos. O muchos paí
ses. No sé. Ojalá para el próxim o 

la FIFA emprenda una radical reforma 
geo política para qu e queden solo unos 
cinco o seis, porque de lo contrario es 
imposible que los seres comunes nos 
acordemos si el sábado an teri or Bulgaria 
ganó a Bolivia, después de haber perdido 
con Suiza empatado con Corea y que por 
eso le faltaba jugar todavía co n Rusia, 
México,Argentina y los Estados Unidos. 

Si esto pasa con Bulgaria (que no 
creo que ganó a Bolivia sino que perdió 
con N igeria, ¿o fue con Came rún?), ¿qué 
pasará con cada uno de los veintitrés 
equipos restan tes? 

La duda metódica que me ha entrado 
en este mundial es que no sé si soy solo 
yo el incapaz de memorizar todo el 
calendario pasado, presente y futuro, o si 
los demás son demasiado inteligentes 
como para saber no solo quién jugó con
tra quién , qué día, a qué hora y en qué 
estadio sino el marcador, el minuto de 
cada uno de los goles, las alineaciones, los 
nombres de los árbitros, la taquill a, la 
asisten cia y la temperatura . 

Lo cierto es que los seres co mo yo (a 
los que nos está en trando el com plejo de 
brutos, reconozco) quedamos fuera del 
mundo en este M undial. Flo tamos en la 
estratosfera, más o menos. 

Es que basta encontrarse en la calle 
con un amigo, para sentirse apabullado 
por la cantidad de información que éste 
comienza a soltar, al responde r a la más 
ingenua de todas las preguntas que 
siguen al saludo: O ye, viej o ¿y tú estás 
viendo el Mundial? 

La avalanch a de números, cifras y 
nombres - que dej aría mucho más pálido 
de lo que es al mi smísimo matemático 
Illingworth- qu e uno recib e en solo tres 
minutos es de tal naturaleza, que uno no 
sabe si despedirse abruptam ente para 
corre r a suicidarse por bestia , o tomar la 
crucial de cisión de odiar el fútbol para, 
con ese pretexto, recuperar el perdido 
amor propIO. 

Más qu e a los árbitros (qu e, franc a
mente, se han portado bastante bien 
hasta ahora) yo he comenzado a cul tivar 
un profundo, enconado, áspero odio a los 
sabios del Mundial, algunos de los cual es 
ni siquiera han tenido la valentía de pa
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Francisco Febre s Co rde ro 

tro de la canc ha an tes de receptar sus 
. enci clopé dicas diser taciones. 

Yo, co n aco rdarm e qu e en el partido 
qu e los Estados Unidos jugaron cont ra 
Colombia salté hasta el techo al ver 
co mo un gr ingo metía un gol de chile
na, tengo suficiente por este M undial. 

Cl aro qu e segundos después, descu brí 
qu e ese go l no había sido gol y qu e el 
gr ingo tenía nom bres co lombianos: 
M arcelo Balboa. Al día sigu iente co metí 
la im pruden cia de co mentar esa imp re
sión con un sabio y lo único que recibí 
com o respuesta fue :"Eso no fue nada, ¿te 
acuerdas de ese par tid o entre tales y tales 
equipos en qu e, en el estadio tal, hub o 
esa j ugada en la que, en el minuto tal, 
fulano corr ió por la banda, bu rló a tres 

tear un a pelo ta a lo largo de su vida, pero (con sus nombres y apellidos) y..." 
a la hora de largarse a hablar, asoman Ento nces le interrum pí y con to que 
como unos genios del balo mpié. preciso por la banda le ma ndé a la mie r

Faltan todavía tres semanas de sopor da. Porque ya no estoy dispuesto a reci
tar a los sabios y, conforme transcurre el bir más goleadas de los sabios por lo 
tiempo, parece qu e son mayoría: seres menos hasta el próximo Mundial, si es 
abyectos a quienes habría que obligarlos que con las iras qu e he acumulado en 
a pasar una prueba de dribling en el cen- éste, agua nto vivir cua tro años más. 
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Maradona y el barroco 
latinoamericano 

Alejandro Moreano 

A
lguien dijo que Maradona era el 
último crack. Según Romario, el 
más grande. Mejor aún que Pelé 

y Di Stefano . Se entiende: Romario 
qui ere derrotar a un Maradona en su 
ocaso para coronarse el mejor. La treta es 
demasiado elemental. 

M ás aún, si hasta la fecha Maradona 
parece ganar el duelo. Ambos son juga
dores que aparecen en pocos momentos 
y brillan con extraño fulgor. Romario 
está en el exacto lugar para disparar por 
el ángulo exacto. Caniggia y Batistuta lo 
hacen también . ¿Qué es lo que los dife
rencia de Maradona? 

Sin duda, el toque individual, el estilo 
personal. Desde lue go que en ese sello 
hay atributos futbolísticos: ese pie casi 
prensil, los desplazamientos y virajes, el 

pase exacto. Creo que, sin embargo, 
viene de afuera. 

, 
Luego de leer narraciones sobre 

Obdulio Varela y Garrincha, creo que 
Maradona es el último personaje del fút
bol. N o el personaj e construido -y des
truido- por la publicidad y el show. Un 
personaj e hecho en el conflictivo drama 
de la vida y de fútbol. 

Romario, Caniggia, Klinsmann, son 
imágenes solo futbolísticas. Perten ecen a 
la época del fútbol -industria- espectá
culo que ha cortado toda relación con la 
vida. Las imágenes de la pelota de trapo, 
del niño de barrio que sueña en ser 
estrella y su sueño se convierte en reali
dad, la historia del gran futbolista que se 
hunde en el alcohol y la fiesta y muere 
en la pobreza, han terminado. Garrincha, 
el anti-Pelé, ha muerto. 

El fútbol actual es industria. No solo 
porque es un mundo de fabulosa s ganan
cias sino porque los jugadores no son 
ahora expresión de la vida y del genio 
individual sino producto de la maquina
ria de la técnica y del entrenamiento. De 
allí que la discusión sobre el sexo se haya 
movido no en el terreno del amor y del 
placer sino de la eficacia. 

El fútbol como práctica de masas sale 
perdiendo. Las imágenes resplandecientes 
de la televisión no se traducen en las 
reproducciones sobre el potrero y con la 
pelota de trapo. Se la vive en la cama y 
con una botella de cerveza. 

Pero Maradona no es una excepción. 
Es de hecho, una fiel expresión del irna
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A lejandro Mo rean o 

.. . . - ... .- :... 
ginar io latinoam ericano. ¿H an visto 
ustedes las diferencias regionales en la 
forma de festejar un gol? Los co reanos 
son de un ascetismo extremo. El autor 
del gol levanta la mano sin sonreír, algún 
co mpañero le palmea la espalda. Es la 
ética asiática - disciplina exhaustiva en el 
trabajo, sobriedad en el consum o- qu e 
ha producido el boom económico de los 
dragones. Los europ eos nórdicos expre
san su satisfacción con vigor y fuerza, 
características de potencias mundi ales. 
Los latinos lo viven con eufor ia, baile y 
saltos acro báticos. Un despilfa rro de 
energía y derroch e suntuario propios de 
la fiesta, el circo, el carnaval, y el arte 

ene rgía y cue rpo, un gusto por la forma , 
una construcc ió n de imagen. 

De allí qu e el fútbol espectácu lo se 
co nvierte en un a exp erienc ia cultural. 
Una experiencia nacional. Mi buen ami
go, Lucho Dávila, me de cía que si el 
Ecuador clasificaba para este mundial, 
hubiéramos conquistado nu estra identi
dad como país. Algo qu e no logró el 28 
de mayo o la revolu ció n libe ral.. 

Sí, a condición de considerar el carác
ter plurinacional y 
Ecuador. Los indios 
pelea con el fútb ol. 
voley. 

barroco. Diario Hoy, 
El fútbol es también así: un exc eso de 29 dejunio de 1994 
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Italo Estupiñán.
 
Nostalgia del área grande
 

Esteban Michelena 

B 
uscadores de talentos de Quito empezaba a tomar forma. Pero debería 
estarían ese domingo en Qui dejar a su madre sola, separada de su 
nind é, La noti cia pasó de boca en marido, co n el fantasm a de la muerte de 

boca.Y llegó al mercado , donde ltalo, de Elsa, su hermana mayor y em barazada de 
16 años, ayudaba a su madre a vender Gerardo, el últi mo de la familia. 
arroz, hie rbas y tabaco traídos desde Tras largos mi nutos de silenc io, ItaJo 
Ba rbón , La Toli ta y Esmeraldas. mostró a su madre un bajón qu e le habí

La noche an ter ior Italo apenas dur an ob sequiado co mo tri buto a su j orna
mió. A las doce de ese domingo inolvi da. Dio un bot e, lo apretó contra el 
dable, un Italo enfurecido, serio y en cas pech o. "Con esta y mis pi ernas dejare
tado se cansó de grita r goles. mos de ser pobres.Y aquí mi smo te haré 

Jugó tres partidos, de m edia hora cada un a casa. Déjame ir". 
un o. M arcó de cabeza, de palomita, de 
derecha, de izquierda, vaciando la defen
sa, en lo q ueciendo a la afición . Ese Llegada fr ustran te 
pequeño demonio era el segundo hijo 
del viejo Argelia, un respetado y temido Una fría mañana de 1969, ItaJo Eu genio 
can tador, curandero y conocedor de los Estupiñán M artínez piso la cancha del 
ocultos poderes del monte. Au cas co n ape nas un agua de viej a en el 

r 

Italo regresó a su bohío en Barrio estó mago. C uando le llegó el turno, un 
Caliente, Esmeraldas, al filo de la madru DT urugu ayo lo miró de pies a cabeza.Y 
gada . Aurelina M art ínez, su madre, no se mofó al ver ese negr ito esmirr iado, 
había pegado el ojo. "Viluca, el brasilero, armado de un os lamentables zapatos de 
pasó por aquí. Dijo qu e está entre los cauc ho y un uniforme de colores indeci
elegidos" . sos, qu e apenas dejaba reconocer, a la 

El niño sintió una mezcla de emoc io altura del co razó n, un sello qu e decí a 
" Q . . d é! " nes que le llevaron al llanto. Su sueño j U1l1111 e. 
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Este ban M ichel ena 

- El fútbol es para hombres. El que 
sigue, dij o el entrenador. 

- Señ or, vengo de esmeraldas, me 
manda Viluca, replicó Estupiñán. 

- Andá, andá, terrnin á de crecer al 
lado de tu madre. ¡El qu e sigue!, gritó el 
D T, indignado " por la forma como lo 
miré a los oj os y porque, la verdad, me 
demoré en obedecerle". 

Por esas cosas de la vida, Pepe Z úñiga, 
dirigente del Aucas, conoció de ese niño 
negro que, según Viluca, un saxofon ista y 
ex j ugador brasileño, " marcaba goles 
hasta vendado los ojos". Zúñiga fue en 
su bu sca. Le encontró llorando, liando 
sus trapos en un cuarti to de la pensión 
" Z ulerna" , en La Marín. 

Don Pepe me había asignado un suel
do de 600 sucres al mes. Quiso darme el 
billete, con la condición qu e me queda
ra y la promesa que él, personalmente me 
llevaría a la cancha. No le acepté: le dije 
que, si algo me iba a pagar, yo lo deven
garía el doble. 

Ycrbua íor e "po n 

Italo se qu edó, pero más por los ruegos 
de la viejita dueña de la pensión que le 
daba comida y techo a cambio de que le 
hiciera compañía y ayudara en la cocina. 

Una tarde llegó hasta la pensión un 
j ugador esm erald e ño, Ernesto "El mudo" 
R odríguez, desempleado ante la pérdida 
de categoría del Macará. 

- Yo me regreso, pero, usted, familia, 
tiene talento: pruebe allá, en Ambato, 
que están aceptando gente j oven . 

Italo sintió qu e la vida le daba una últi 
ma oportunidad. El disciplinado gol ea
dar conoció y se ganó el cariño de R aúl 
Alulema, un próspero comerciante am 

bat eño que le compró el pase, le cedió al 
M acará y "me obligaba a beber cin co 
litros de leche al día" . 

Ese mismo año, su nombre empezó a 
aparecer en las páginas de portivas de los 
diarios quiteños. " M arqu é como treinta 
goles, que me llevaron, a mis 16 a ños, a la 
selección para un Preolírnpico y a la de 
mayores donde estaban Ró rnulo D udra 
Mina, Félix Laso, Pach aco Cas tañeda y el 
mi smo Spencer, a qu ien debo su apoyo y 
protección". 

En 1972, Estupiñán cumplió con el 
servicio militar, suficiente para qu e 
ingresara a filas nacionalistas. Ese mismo 
año jugó C opa Libertadores, contra 
equipos chilenos. Estupiñán cosecho 
fama internacional y, en tributo a la sabi
duría yerbatera de su padre, su primer 
apodo, "Yerbita" . 

Al pIe del folke Ander .on 

Italo cumplió la promesa hech a a su 
madre. El goleador, que demolió la vieja 
construcción en un viaje despu és de su 
primer título mexicano, habla desde la 
sala de esta casa de dos pisos donde cu el
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ga un póster del "Gato Salvaj e de 
Toluca" y hasta donde llegan los efluvios 
de un domi ngo futbolero en el mítico 
estadio Folke Anderson. 

A sus 46 años, divorciado y padre de 
un h ij o que vive en M iami, socio de un 
prestigioso grupo impresor. C on otra 
casa en el mismo Barrio C aliente, un en 
M éxico OF, su departamento de Quito y 
una propiedad en Guayaquil, Italo lucha 
porque su madre le dej e contratar un a 
empleada. 

"Siem pre fue asÍ. C uando jugaba en 
Macará, real que ganaba , real que me 
mandaba" , dice Aurelina, qu ien no olvi
da la noche en que Italo ajustó para los 
pasajes y fue a probarse al Au cas."Yo m e 
hice la dura, para que el no sufr iera. Le 
dejé en el terminal. C uando Italo se des
pidió desde el carro ... lloré co mo dos 
días. Eramos po bres e Italo tan flaqu ito, 
aprendió a ayudar me a sobrevivir" , sus
pi ra la doña . 

Italo mi ra a su madre con devoción 
conmovedora. "Ya para o me vas poner 
triste, ¿ah?". La anci ana, delgada y seca 
como un manglar perdido, in tenta esca
par a la dura memoria " ¡Ay, los recuer
dos, diga ! M ejor, ¿te hago más verde, 

o. ;> " 
llUJ O .. 

De pronto suena su celular. Son sus 
panas y confirman gallada para ir al esta
dio, donde, en una atmósfera asfixiante 
donde retumban la marimba de Petita 
Palma y los cueros de Rider Valverde, el 
Esmeraldas Petrolero apenas empata al 9 
de Octubre guayaquileño. 

- Mira ese 9, compadre: llega al área 
grande y no encara, no busca, alarga la 
pelota, no acude a la cita. 

- ¿El área grande debe tener su pro
pio clima, Italo? 

- Eso derrite, he rmano. Al men os 
cu ando la bola viene alta, en un centro, 
es una riña de gallos: te dicen negro h ij o 
de tal, te escupen, te aruñ an , te abofete

an , te cogen de abajo... 
- ¿Y qué de cuando entrabas solo, 

pe rseguido por el defensa, con las tr ibu 
nas en del ir io y el portero al frente ...? 

- Esa es otra. Y uno entra al área 
sabiendo dos cosas: que el de fensa no te 
va a pagar, lo que se dice pegar, po rque 
es penal y a él no le es negocio cargar 
con la pérdida de su club . Pero, oj o, al 
mismo tiempo, uno está tan co ncentrado 
en resolver, que tus piernas están total
mente desprotegidas.Y si un defensa te 
pega en esa zona , no va gratis: te va a 
buscar tobillos, ligam entos, rodilla, talón. 
Es decir, tu comida, tu familia. En el 
futuro, ahí es que te pegan. 

- Miedo y ansiedad ¿un a mezcla 
espantosa, goleador? 

- Es como entrar a un callejón donde 
tienes un pleito pendiente. Pu ed es no 
entrar, pero vivirás marcado. Puedes 
entrar y liquidar las cosas, pero nadie te 
garantiza nada.Y eso es terr ible: el se va 
expulsado, tres , cuatro fechas. Pero tú 
puedes irte a casa, para siempre. 

-"Te pegan en el futuro". ¿Terrible, 
eso, Italo? 

- En un principio, yo decía: este gol es 
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Esteban Michelena 

n11 pasaj e a esmeraldas. Este gol es un 
traj e. Este es un vestido para que la vieja 
vaya al parque. Este es mi carro. Este es 
mi depar tamento. Este los estudios de mi 
hijo. Este, mi salida a México.Yo viví una 
obsesión, tuve intuición y creo que 
alguien me protegía. Cuando eran cen
tros, al me nos, yo como que la olfateaba 
y, sí mi cabeza llegaba como la mue rte: 
ese rato, ni antes ni después. 

Driblando, entre le dolor y la gloria 

La co nversa se vuelve difícil. Graderío 
arriba, Italo salta, reclama , instruye. De 
pronto, un penal. Y el centrodelantero 
esmeraldeño falla en el instante supremo. 

- Eso, se llama soledad. Es como cuando 
te tomaban examen oral, ¿te recuerdas 
el sud or del miedo ? Ese, friecito, ese es 
el que te baja por la espalda. Son 
segu ndos, cinco, siete, donde, cuando 
convie rtes, puedes sentir un vértigo 
qu e, en verdad, te pone como en el 
aire. O que rer no haber nacido. Yo 
sen tí las dos. 

De regreso a casa, Italo conversa qu e sí, 
que carga dos frustraciones. N o habe r 
llegado a un mundial y, a pesar de ser 
entrenador graduado desde 1990, direc
to r de las men ores del Toluca y asesor de 
deportes y rec reación del go bierno 
mexicano, no merecer la oportunidad de 
dir igir en primera, con un verdadero 
proceso a largo plazo. 

Sin mezquindades, elogia la persona
lidad, conocimientos y liderazgo de un 
Maturana al que, "ahora mismo ya le 
debemos bastante: los muc hachos tiene 
otra personalidad.Y eso, tarda años". 

Admirador de Aguina ga, "simple
mente un fuera de serie y lo mej or de 
este país junto a Polo C arrera y Pepe 
Villafuerte". Estupi ñán insiste en que al 

fútbol ecuatoriano le faltan dos cosas: 
procesos y, como co nsecuencia de ellos, 
un cambio de actitud para asumir con 
in teligencia los trasto rnos que implica el 
fútbol. 

Hace calor. Italo saca unas silletas al 
portal de su casa y, en el estéreo, pone su 
" casete" de Los Chigualeros. Suen a Son 
para Esmeraldas y el golead or se queda 
ensimismado, pensativo.Y luego, entre la 
ira y el dolor, encara la tenaz realidad 
esmeraldeña. 

- Me duele mi tierra, ¿sabes? Mira, ese 
negrito, el que j uega sin zapatos. 
Cómo la busca, ¿vez esa rabia? Así es 
cu ando la pelo ta es lo único que tie
nes .y mira esta suciedad, este olvid o. 
Esto no ha cambiado desde cuando 
yo era niño. N o. Por estas calles "bro
der" , no pasa el fu turo. 

- Pero Italo, esta adversidad también 
genera tipos como tú ... 

- Es cierto, pe ro yo soy un o. ¿Y el resto? 
¿y todo s esos chic os que ves ahí? 
¿Hay un programa, un proyecto para 
ellos? N ada. ¡No hay nada! 
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Ita lo Est up iñán . No st algia del á re a grande 

r
El sol se incendia entre la loma y el por
tó n del Folke Anderson. Los niños 
siguen jugando como si fuera la última 
vez.. D riblando entre el dolor y la rabia, 
Italo encara ese viejo fuera de juego de 
la realidad esmeraldeña. I 

I 

Disculpa que insista: sólo mira el 
niño. Ahora se pasa al kiosko y baila. 
¿Cómo baila? Pero tiene hambre. 
Mañana no irá a la escuela, trabajará 

I 

r 
en el pu erto, tarde jugará pelota.Y se 
acostará así, con un nudo en el estó 
mago, soñando en lo único que le está 
dado a soñar a un niño negro: 
Barcelona, Nacio nal qui teño, la 
Selecció n. Oj alá llegue . Es que , sabes, 
co mpadre, ese niño fui yo. Yo tuve 
hambre, mucha ham bre. 

y colgó los botines 

C uando Italo celebró sus 23 años llegó la 
noticia que pasaba a San Lorenzo de 
Almagro. Pero se cruzó un mexicano y 
concretó lo qu e sería la oportunidad de 
su vida. U n 14 de julio de 1974, Italo 
deb utó con la blusa del Toluca mexicano, 
marcó un gol y propici ó otro. 

Luego las cosas cambiaron, Italo se 
lesionó, dejó de anotar do ce fechas y 
recibió la ley del hielo de sus com pañe
ros, quienes vie ron inj usto que un 
extranjero ocupara el lugar del mí tico 
Vicente Pereda, héroe del club y selec
. .

Clones mexicanas . 
"Ese mismo año hice goles por raci

mo s y me declararon el mej or futb olista 
del torneo. Me gané trofeos im po rtantes, 
como el Heraldo y el Z itlali. M e llama
ban el " Gato Salvaje", dice mostrando las 
páginas que registran sus proezas mexi
canas. 

Campeón con el Toluca, goleador del 
Am éri ca, transferi do al Granada de 
España, estrella del único dream team que 
Fidel Egas armó para la U. Católica del 
79, con los Veglio, Q uiroga, Polo Carrera 
y Tot ti Veglio. Estupiñán volvió a México 
para ser goleador e ídolo del Atletas 
C ampesinos de Querétaro (81). Dos años 
más tarde, se retiró para obte ner su pase y, 
en el 83 j ugó en la Liga Americana de 
Fútbol. En el 86, luego de siete partidos 
para Emelec, Italo colgó los boti nes. 

R evista Diners, N° 185, 
octubre de 199 7 
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movimiento eCO flOl1I /CO creció este 
a ño. Barcelona duplicó sus ,!tastos por 
la participación en Copa Liberta

dores. El ~l? reso en Deportivo Qu ito también 
se increment ó1'11 1/11 .3 Opor ciento. Los presu

puestos de 11 de los 12 clubes, sin embargo, 
dependen en el 50 por cieli to de los qlle dej en 
los qliciol/(/ dos el/ las taquillas... 

Los 79 .200 millones de sucres ,!tastaráll 
lo« clubespara el torneo de 1998. Como cada 
año, la diriycncia nacional estableció una 
nueva modalidad e implementó los penales 
para romper COI/ los empates. 

No perder la demanda de hinchas qu e 
se alcanzó en 1997 será la consigna de los 
do ce clubes de primera división, qu e 
com enz aron el 40 camp eonato ecuato
riano de fú tbol. Los graderíos llenos con 
el pro medio de 12 mil hinchas por jorna
da - en la liguilla final- fue la calificación 
exce lente para un torneo que gen eró 
gran expectativa al finalizar la temporada 
anterior, pese a que la selección no clasi
ficó al Mundial de Francia 98. 

Pero este año, los equipos no encon
traron fórmulas económicas para hacerse 
de un conj unto int eresante de j ugadores. 

Por ej emplo, Barcelona reemplazó co n el 
paraguayo G ustavo Sotelo a M arco 
Antonio Etche verry, e! mundialista boli
viano, quien fue artífice de! título que 
logró en 1997. 

Tam po co enc ontró sustitu to del 
colombiano Anth ony de Ávila, otro j u
gado r mundialista, que hasta la semana 
anter ior pretendió quedarse en el fútbol 
ecuatoriano, pero sin mayor éxito. 

El resto de fu tbolistas foráneos no 
ofrece mayor atractivo. Alex Escob ar se 
quedó en Liga de Q uito; C arlos Albe rto 
Juárez en Erne lec; Eduardo Lell en 
D eportivo Quito; y, C ristian D a Guerre 
en Olmedo. Hubo cambios de camisetas 
como el de Víctor Sporia que dej ó e! 
C uenca por el Quito, mientras que del 
equipo ch ulla salió Fabiá n Arias al 
Barcel on a. 

Equipos como Au cas y el debutant e 
Panam á no contrataron extranj eros, por 
falta de presupu esto.Jugarán con cr iollos 
co mo lo hacen El N acional y ESPO LI 
por filosofia institucional. 

Sin em bargo , un atractivo técnico es 
la instauración de los pen ales para rom
per los em pates en el tiempo reglam cn
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tario , C on esta exigencia, que sug ir ió la 
dirigencia de la Asociación de Fútbol No 
Amateur de Pichincha, AFNA, se quiere 
buscar excelencia goleadora, en el caso 
de los delante ros, y destreza y suspicacia, 
en los arqueros. 

En la primera jornada, realizada el fin 
de semana ant erior, ya se recurrió a este 
sistema de desempat e. D ep ortivo Q uito 
acertó cuatro lanzamientos de los siete 
que hizo; Liga solo tres. Esa deficiencia 
ten drá que ser co rregida, aunque segú n 
el cri terio de Carlos M ario H oyos, en
trenador colombiano, " en cu alquier ins
tancia, los penales son una lo tería, donde 
todos pueden fallar" . 

Pero la experiencia de los penales 
podría traer recelo en tre los entrenadores 
po rque algunos tratarían de conservar un 
resultado, "pues se garantiza un punto y 
se pelea, desde un punto muert o el 
segu ndo". Es el cr iterio de Carlos Torres 
Garcés. 

Lo que no terminó de gus tar a los afi
cio nados fue la modalidad del campeo
nato. Los hinchas entendían qu e, con el 
éx ito de asistencia en la Liguilla , el siste
ma an ter io r fu ncionó y acaparó la 
expectativa deseada. Sin embargo, la diri
gencia, como todos los años, cambió de 
modalidad, y el to rn eo se extendió a 44 
partidos, dos más que en 1997. 

H abrá dos etapas. La primera de to dos 
contra todos, con 22 fechas pues habrá 
partidos de ida y vuelta hasta el 2 de 
agosto. Luego, según la ubi cación, los 
equipo s j ugarán tres cuadrangulares. 

En el primer cuadrangular estarán los 
cuatro primeros, que disputaran un cupo 
a la C opa Libertadores; del quinto al 
octavo , por un cupo a la pre C onme bol; 
y, del noveno al duodécimo, por la ligui
lla del no descenso. Estos partido se 
extende rán hasta el 13 de septiembre. 

La segunda etapa contempla dos 
hexagonales: parta conformar cada gru
po se tomará en consideración los pun
tos acumulados en la primera etapa, tan
to en el todos contra todos como en los 
cuadrangulares. 

Tras la die z fech as -ent re el 20 de sep
tiembre y el 9 de novi embrc-, se estruc
turarán otros tres cuadrangulares. En el 
primero jugarán los dos primeros de 
cada hexagonal, que disputarán el segun
do cupo a la C opa Libertado res. En el 
segundo, los terc eros y cuartos qu e dis
putarán el segu ndo cupo de la pre 
Conmebol; y, en el tercero los quintos y 
sextos, que disputará su pe rmanencia en 
el grupo A. 

Estos partidos se jugarán entre el 15 
de noviembre y el 20 de diciembre. 

Si el club ganador de la primera etapa 
repit e en al segu nda, automáticamente se 
proclamara campeón. Si no es así, los 
ganadores de las dos etapas disputa ran 
partidos de ida y vuelta el 23 Y 27 de 
diciembre. Las formulas, por más compe
titivas que pretendan ser, son complicadas 
a la hora de explicar a los aficionados, que 
al fin y al cabo son los que también pagan . 

A propósito de dinero, Barcelona será 
el equipo más caro del torneo. Invertirá 
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Eso s se cre to s que no sa ltan a la can cha 

...
 

1x.n()() millones de sucres, mientras qu e 11 1 1.lrd~ d~' rut hol l lit' Id . .
 

Pan am á es el más modesto. Apenas ga ta

r á lS 0() millones. Según los presup uestos de los clubes las
 

El presupuesto ama rillo incluye . u recau dacio nes deben cubrir del 25 al 50 

part icip ación en las Copa Libertadores y po r ciento de los gastos. Es dec ir, del bol

Merconorte, que se instaura desde este sillo del hin cha saldrán 39 .000 millo nes 

ano. de sucres. 

El Na cional, que gastará 12 mi l mi llo  El valor de los boletos en Q uito subió 

nes de sucres, también co mpetirá en la el 30 po r cien to en relació n al a ño pasa

Mcrconorre, junto co n Emelec, qu e do . La ge ne ral que costaba 15 mil sucres, 

tiene un pres up uesto casi similar. Depor se elevó a 20 mil, po r ej em plo. 

tivo Quito, solo gastará 8 mil millo nes de Pero ir al estadio, sign ifica hacer un a 

sue ros por campeo nato y C opa Libe r  alta inversió n. Pr im ero , está de m oda ves

tadores. tir la cam iseta ofi cial, cuyos cos tos van de 
25 a 75 m il suc res , La bandera tiene un 
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costo promedio de 40 mil sucres. En el 
interior del estadio Atahualpa, los precios 
de los comes tibles se han incrementado 
en un 10 por ciento en reilación a su 
precio oficial fuer a del escenario depor
tivo. Por ejemplo, los platos de hornada 
con tortillas, guatita, papas con cuero y 
yahuarlocro (comidas típi cas) cuestan 7 
mil sucres. Las gaseosas 2.5 00 sucres, y la 
cerveza, 5 mil. La caj etilla de cigarrillos 
(20 unidades), 7 mil sucres, pero este pre
cio será revisado, pues AFNA lo conside
ra muy alto. 

En G uayaquil, en los estadios 
M onu men tal y C apwell, los sanduches 
de jamón, mortadela y queso, van desde 
los 6 a 8 mil sucres, dependien do de la 
calidad del pan y de los ingredientes, 
aunque un perro caliente es más barato: 
5 mil sucres. 

La gaseosa es más cara qu e en Quito. 
El envase de medio litro se vende en 5 
mil sucres. La cerveza no tiene un costo 
oficial, pues está prohibida su venta. En el 
exter ior se expende en envases enla tados 
en 5 mi l sucres. 

Al inter ior si bien no hay venta ofi
cial, hay consumo, pues los dueños de 
suites se proveen de cerveza y otros lico
res días antes de las jornadas futb olísticas. 
Así evaden el control poli cial. 

Los otro s comestibles tienen un 
incremento del 15 por ciento en relación 
a su precio oficia!. 

Cable, negocio para los clubes 

~ 
Viate csa contrató desde 1997 los partidos I 
del campeonato ecuator iano de fútbol 
para transmitirlos al país por la televisión 
por cable. 

Esa negociación le significó una 
inversión de dos millones de dól ares por 
dos años . Los clubes recibi eron 1.300 
millones, de acuerdo a su trayectoria. Así 
por ejemplo Emelec nego ció en 300 mil 
dólares sus derechos. 

El resto se gastó en la adquisición de 
satélites para las tran smisiones. Según las 
estadí sticas oficiales, TV Cable cue nta 
co n 65 mil afiliados en todo el país. 

Jorge Schwartz, vicepresidente de TV 
Cable, señ aló qu e los costos para los tele
videntes aún no están defini do s. 
Tampoco se han conc retado los paquetes 
con pre cios especiales. Schwartz afirmó 
que en caso de que un cliente desee 
comprar un solo partido, este le costará 
entre 5 y 10 dólares, más impuesto s. 

Estos pre cios no son fijos: dependerán 
de la etapa del torneo. Una final, por 
ej emplo, costará más caro. "Es como 
comprar cualquier m ercan cía al por 
mayor. Mientras más se compre más 
barato sale" . 

El año pasado, la final entre Barcelona 
y Deportivo Quito costó 27 dól ares. 

El vi cepresidente explica qu e si 
algui en decide, por ejemplo, comprar la 
transmisión de todo el cam peonato, cada 
partido le costará menos de un dól ar. 

Aunque se trata de un sistema de tele
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Esos sec re to s que no salt an a la cancha 

v isron limitan te, esa transacció n fue 
doblemente económica para los clubes . 
N o só lo que negociaron sus dere chos de 

Tv. Sino que recibieron más hinch as en 
los estadios, pues prefirieron mirar el 
partido desde los graderíos antes que afi
liarse al sistema. 

El promedi o de asiste nc ia en Q uito, 
durante la ligu illa del a ño pasado fue de 

12 mil personas. Esas recaudaciones dej a
ro n superávi t a Au cas y El Nacional. Liga 
recibi ó más de 5 .20 0 millones de sucres. 

Socios l' hin ch as fueron parte activa en el 
cam pe o nato de 191.)7 .Este año, almenas, 
están co nside rados co mo los financistas 
de hasta el 10 por ciento de los presu
puestos de los club es. El N acio nal, que 
tiene como soc ios a los miembros de las 
Fuerzas Armadas, es el que más garanti

zado está. C ue nt a con 60 m il, y el pro
medio de aporte es de 8 mil sucres men
sua lcs, Luego está ESP O LI que tiene una 
situac ión similar. C uenta co n 20.000 
pol icías co tizantes. 

Barcelona es el club co n mayor fuer
za, en cuan to a soc ios civiles . En su cam
paña de! "S ocio Amarillo" ya están afilia

dos 17.000, quienes reci ben múltip les 
beneficios po r su apo rte mensual: sus 
entradas para el cam pe o nato nac io nal 

so n gratu itas, mientras que para los tor
ne os inter nacionales, ape nas pagan un 30 
por ciento del valor real. 

A eso se aña de n los serv icios m édi cos 

gratu itos , descuen tos especiales en loca
les com erciales y el sorteo de un vehícu

lo al mes. Este programa lo maneja la 
firma Qumine ti, que ent rega al club 
unos 200 mi llones de sucres m ens uales. 

Eme!ec cuenta con 3 .269 socios y las 
cuo tas van de 20 a 50 m il sucres. 

El apo rte va directo al club. 
En Quito, Au cas cue nta co n 150 

socios cotizan tes y su aspiración es llegar 
a 240 este año. Para ello, su Com isión de 

Marketing organiza r ifas m ensuales de 
electrodomésticos y abonos de boletos 
para el torn eo. 

Deportivo Quito tiene su pro moció n 
" H incha de C orazó n" . El ben eficio di

recto es para los integrantes de la barra 
Nueva Generac ió n. Con la co m pra de 
un a entrada a gene ral accede n a la prefe
rencia, mostrando el carné. Los soc ios 
chullas no llegan a 24 0 y sus aportes van 
desde los 20 mil sucres en adela nte. 

LD U tiene 7 barras organizadas, en tre 
las masculinas y fem eninas. C ada socio 
-tres mil con carné- tiene asegurada su 
entrada para los co tejos de la U. 

Diario El Comercio, 
15 de marzo de 1998 
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m siado tarde para lágrimas 

Roberto Bonafont 

eran negros el sol y la luna . M udos 
los pájaros cantores. Secas las fuen
tes. M ustias las flores . Desaparece el 

horizonte y ellos estarán allí.. . como el 
cadáver insepulto del fútbol. 

Su trabajo nunca tu vo voz propia, ape
nas un silbato. 

Aun cuando nadie los quiere, el libro 
seguirá abierto en la misma página... 

El mundo de los árb itros suele parecer
se al de los hermanos Karamazov: El árbi
tro es un rehén sent imental del odio ; son 
po cos los que tiene carisma de eleg idos, y 
van trepando troncos y ramas hasta ver el 
ciclo en esta selva que es el fútbol. 

Byron Moreno lidera a la nu eva gene
ración que entró pateando la pu ert a. 
Moreno de palabra tranquila, mesurada y 
sin gran diloc ue ncia . Es una pin tura de 
humildad y esfuerzo. En la canc ha arroya 
sin piedad, capaz de de moler un m uro, a 
veces con exceso y abusos, está hecho de 
otra ma nera . Aún cuando dicen qu e el 
fiero j uez tiene miedo en la soledad de la 
noche, en el momento previo a al¡.,'Ún par
tido de alto vol taje. 

Siem pre rompe el silencio, po rque es 
verti cal, inso bornab lemente fiel a los có di
gos de transparencia, aprendidos en el 
barrio. Moreno apareció para poner un 
contrapeso en la cri sis arbitral de nu estro 

fútbol , dond e la fé y la palabra han perdi
do su sentido. 

La noche del sábado 18 de abr il del 98 , 
el hombre leyó dos veces el m ensaje 
manuscrito en un papel, y lo guardó cuida
dosamente en le bolsillo. A su alrededor sus 
compañeros reían, habían vasos con agua sin 
gas, ani llos de acero en las manos. 

En cambio a él, el solo gesto de doblar 
aquel papeli to le hacía doler todos los hue
sos. "Tenías que haber exp ulsado a Pico 
por la falta a Fernández. Era el último 
hom bre, en to nces era penal y roja , eso dice 
la ley Byron" . Con los labios cortados por 
la h umedad y cada m úsculo rechinando de 
cansanc io reco rdó la acción de l par tido 
Em elec-Cuen ca; le fue mal po rqu e obser
vó con su o rgullo y no con los ojos . 

Si ex isten árbitros inmorales ex isten 
dir igen tes co rru ptos; no pueden haber 
unos sin los otro s. M oreno es honesto, pero 
a veces o lvida qu e en el ej ercicio de la 
au to r idad: R eflexio na mu ch o, castiga 
poco, pero no perd ones nunc a. 

El sol se había muerto sin qu e nadie le 
diga adiós, el j uez cabeza gacha salía del 
vestuario cons umido en la reflexión, pero 
ya era dem asiado tarde para lágri mas. 

D iario Hoy, 

22 de abril de 19 98 
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e balón
 

Gabriela Paz y Miño 

r rein ta y tres días de vida disolu
ta. U n mes y más sin reglas, ni 
horar ios y con la vida de cabeza. 

Fútbol, fútbol y más fútbol. En las casas, 
en las oficinas, en las calles, en los comer
cios, en las fun erar ias, en los hospital es, 
en los prostíbu los.. . 

En estos días, todo pu ede esperar, 
exc epto el fútbol, claro. Los relojes marcan 
los minu tos intensos de cada partido y las 
horas sin sentido qu e transcurren entre un 
encuentro y el que sigue. Resultados, pro
nósticos caseros, apuestas ganadoras: casi 
no hay ot ro tema del qu e hablar. 

El ritual no es nu evo. Se repite cada 
cuatro añ os y nos vuelve a todos có mpli

ces en un planeta fu tbol izado. M édicos y 
enfer mos , policías y ladro nes, jefes y 
em pleados, profesores y alum nos, curas y 
pec ado res. . . Todos, co n la respiració n 
co ntenida, se juegan la camiseta frente al 
televisor, en los lugares más inso specha
dos. Los testimonios e imáge nes de estas 
pági nas hablan de esa fiebre. 

Si no lo cree, véalo con sus propios 

ojos : el mu ndo vive la fiesta del fútbol y 
el tie m po solo transcurre frente a las 
panta llas de televisión . . . 

I 1 ' ¡.. 01 l·¡ 11'· 1.1 

La co nvoc atoria está en la entrada, escrita 
sobre un a cartulina blanc a, con letras rojas 
de imprenta. " 3 mil sucres. Vea el fútbol 
por 3 mil suc res" . D etrás de unas corti nas 
ennegrecidas, que separan el trajín de un 
m edi o día en la calle Loja del bullicio 
siempre nocturno de " La Sirena" , hay, en 

realidad, mu cho más que ver. .. 
Humo de cigarrillo, qu e se co nfunde 

co n el de máquinas que exhalan neblina 
artificial. Tufo a trago, sudo r y deseo . 
Lu ces de neón en escaleras y puertas. 
Espejos y juegos luminosos en el cielo 
raso. E n "La Sirena. C asa de tol eran cia", 

la no che se prende al cru zar el umbral. 
Ad entro, es un a viej a edi ficación de 

do s pisos, co nvertida en casa de ci tas por 
obra y gracias de luces, sonidos y cu er
pos, el show no se de tien e nun ca . 
Estudian tes de co legios fiscales, m ecán i
cos, em pleados públicos, albañiles, co ns
criptas , cochineros, vended ores, un iversi
tarios, chóferes, cargadores ... Hombres y 
más hombres. Hombres por to das partes. 

Solos, o en grupo. Silbando y aplaudien
do un ritual que se reproduce idéntico 
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Gabr iela Paz y Miño 

J 

en decenas de lugares o a lo largo de la 
calle. D iez, veinte, treinta muj eres j óve
nes, con bikinis de colores, bailan sobre 
una altísima tar ima . Sus cue rpos se mue
ven a un ritmo frenético, que caldea un 
ambient e cada vez más denso. 

El anun cio de la pu erta co nvoca a 
más client es de lo habi tual. En Saint 
D enis, Francia y Arabia Saudit a se dispu
tan un partido sin emociones. Y en la 

calle Laja (entre Ven ezu ela y G uayaquil) 
"La Sirena transmite el j ue go en pantalla 
gigante. A tono con la época: fútb ol y 
"show artístico" .Todo, por 3 mil sucres. 

Julio César Paredes, el prop ietario, 
está orgulloso de su inversión . La panta
lla le costó 40 millones, dice. Y, aunque 
aú n no ha podido recuperar el din ero, la 
novedad le da a su lo cal una ventaja 
sobre la compe tencia. Su casa de toleran
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A .r t rno de balón 

cia es la única" -recalca Pare des - " la circo ro mano tiene n una urgencia distin 

única" , que cuenta con una in fraes truc ta. El árbitro ha dado el p itazo inicial y 

tura así pa ra ver el M u ndial. "No co mo 

los otros qu e ofrecen de todo y a la hora 

de la hora, nada . Nosotros somos verídi

co s. Suban a ver, suban a ver" . 

En el ascenso se cruzan miradas e 

intenciones. Ahí está n las piezas y un 

escenario inesperado. Los tesoros de "La 

Sirena", un proyector y u na pa ntalla 

gigante, se descubren , imponentes, al 

cruzar una puerta negra. Tres por dos 

metros de nítida visión en la mitad de un 

graderío circ ular que rodea una tar ima 

iluminada. Escaleras mccarucas que 

suben y bajan para llegar al ce n tro de la 

escena. y en las paredes, banderas de 

EEUU, Inglaterra, Colombia y Japón, 

completan el am bien te futbolero. 

No es la hora del stre ap -tease, que 

empieza después de los partidos. Sin 

embargo, una sola orden de Paredes pone 

las cosas a punto. Con un micrófono ina

lámbrico an un cia el marcador: "Francia 

1, Arabia Saudi ta O", y llama al público 

para el segundo tiempo. " A Bárbara que 

se de socupe y venga ", pide a un ayudan

te.Y "Bárbara" se desocupa en seg u ndos; 

cambia su bikini floreado por u n roj o 

minúsculo y co n lentejuelas y baj a a la 

tarima. 

Sus poses sensuales no surten efec to 

esta vez : los espe ctadores de este curioso 

los hombres qu ieren fútbol. "Bárbara" se 

agac ha, p rovocando. "Dije el par tido de 

fú tbol , n o el del bikini" , brom ea el 
im provisado lo cu tor-propietar io, hacien

do malabares co n el ap arato in alámbrico. 

Los detalles de sus anillos do rados br illan 

con los reflejos de l n eó n . E l público ríe 

de! chiste. "B árb ara" so nríe ap en as y baja 

de la tarima. No hay remedio: el stre:lp

tease quedará pa ra m ás tarde. 

D os veces por d ía, a la hora de los 

pa r tidos, " La Sirena" convoca al doble 

show. A las 10h 30 y a las 14hOO, la pa n

talla g igan te com p ite con la ofe r ta de las 

chicas. Paredes ha pe nsado en todo : 

cu ando ter mine e! m u ndial, la inversió n 

servirá para proyectar películas po m o en 

horarios con tinuos . 

Pese al éx ito, el du e ño aún no aju sta 

cuentas. " En los días buenos, vienen unas 

60 pe rso nas. En los m alos par tidos, un os 

15 ó 20 . A unque e! paq uete que ofrece

m os es bueno, la ge nte prefiere ver el fú t

bol en casas, ofi cin as o talleres. N os iría 

m ej o r si la tra nsmi si ón se hiciera so lo en 

cable, pe ro e! fú tb ol está en todas par tes. 

Si no, vaya a la calle y vea" . 

Diario Hoy,
 

jun io de 1998
 

157 



BIBLlGll LA nu r J1BOllCUAIOf{IANO 



Washington Herrera 

a trascende ncia del fútb ol en el 
diario vivir de los doce millones 
de ecu ato riano s se percibe cua n

do vemos qu e toca delicadamente la 
fibra patr ió tica y cuando intluye de 
hecho y en forma insoslayable en 10 
social, lo eco nómico, en la cultura y la 
polí tica. Ya no es el simple j ueguito de 
once cont ra once y un a pelot a saltando 
como definía el famoso H éctor Scarone 
un a vez en la Plaza del Teatro , en Quito. 
Con la televisión el fútb ol ha entrado en 
todos los hogares y es el deporte de 
masas por excelenci a. H ay países futboli 
zados -co mo el Ecuador del 2001- en los 
cuales es difícil mantener un a conversa
ción si no se sabe algo de este deporte. 
Uno de ello s es Urugu ay, en donde me 
fue grato vivir. La pasión del fútbo l ha 
to cado a los intelectuales, quienes han 
escrito be llas páginas, como Ed uardo 
Galcano, Oswaldo Soriano, incluso 
Albert Carnus, quien era arquero y dij o 
"aprendí que la pelo ta nunca viene hacia 
uno por donde uno espera qu e ven ga. 
Eso me ayudó mucho en la vida , sobre 
todo en las grandes ciudades, do nde la 
gente no suele ser 10 que se dice dere

cha" (citado por Galeano en su libro "El 
fútbol a sol y sombra") . 

Desde el punto de vista social, este 
deporte reivindica a las aptitudes de las 
clases de menores recursos pues es relati
vamente barato y por ello puede ser de 
todos y, por otra parte, en el Ecuador 
transparenta una suerte de democracia 
racial, cuando los negros que, desafortu
nadamen te, no suelen ser protagonistas 
en otras áreas del vivir nacional, cobran 
categoría de ído los, con todo el derecho 
del mundo. Igual acontece en el Uru
guay, cuya población negra participó 
desde 19 16 en la conquista de sus glor ias 
pasadas. La gente sen cilla, sin pretensio
nes intelectuales, vive, come y duer me 
con fútbol cuando ve y escucha en los 
medios de comunicació n, lo que algu ien 
calificó como opio del pu eblo. N o es tan 
así, porque más bien es el cultivo de una 
pasión , la exaltación noble de algo co n
creto, la admiración sentida por sus ído 
los que son nacidos de sus entrañas, de su 
grupo socia l, de su bar rio, de su pueblo. 

Lo qu e está oc urri endo en el país es 
paradigm ático para las elites que deciden 
el destin o nacional. La Sele cción del 
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W ashington Herrera 

Ec uad or es un grupo humano que nos 
está mostrando el valor de la unidad, las 
ventaj as de que todos reme mos en el 
mismo sentido del capitán cuando se 
cree en la capacidad y sinceridad del 
líder, los réditos tangibles de la solidari
dad humana y el valor superio r del amor 
a la camiseta. Como dice el "Bolillo " 
Gómez, todos estos son actos de amor. 

Hay una tr ascendencia pat r ió tica 
cuando por este motivo exaltamos los 

/' colores de nuestra bandera, que contras
ta ¡con el olvido en las fiestas cívicas.Y 

este hecho altamente positivo de la emo
ció n nacional tiene mu cho que ver tam 
bién co n la nu eva imagen internacional 
que ya se proyecta ante los aficionados 
del mundo, porqu e ya serem os algui en si 
no s clasificamos para el M undial. Y la 
proyección no es solo en Occide nte sino 
universal ya que C hina tam bién se ha 
clasificado, por lo que la mayoría de la 
hu manidad conocerá que exi ste un país 
llamado Ecuador que es más que una 
línea imaginaria. Esta sería u na conquis
ta neta, como país, de la casi segura clasi
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Fútbol , patria y pueblo 
~ ~~ - ~~~~~~~-~~~ 

ficaci ón, solo comparable a lo que hizo 
JdTerson P érez. Bajando a lo pedestre, 

también hay una trascendencia eco nó
mica que se tradu ce en preferir lo nacio
nal, en elevar la autoestima del producto 
nacion al, en aumentar el pre stigio del 
país y la actividad econó mica relaciona
da, co mo ha suc edido en Fran cia desde 
su tr iunfo en el Mundial de 1998. Allí se 
han efe ctu ado var ios estudi os que 
demues tran el crecim iento económico 
ge neral fra ncés deri vad o de este logror dep ortivo. G uardando las pro porciones, 
los ec uator ianos estimularemos un sano 

o rgu llo y co nfiaremos más en nuestras 
ca pacidades, co nsumiremos mas lo 
nacion al y creceremos. 

Otra enseñanza de los futb olistas es la 
co nvicción real de las ve ntajas que se 
alcanzan co n un co m po rtamiento alta
m en te profesion al. Aqu í nosotros somos 

poco pro ductivos porqu e somos poco 
profesion ales en to do lo qu e hacemos. 
Improvisamos demasiado, no planifica
m os, no estudiamos al compe tidor y 
queremos salir adel ante co n los favores 
del Estado . Porque Ecuador com pite 
estamos exportando futbolistas, debido a 
qu e so n buen as personas y buenos 

de portistas, que satisfacen las exigen cias 
de l fútbol negocio. Q ué bu en ejemplo 
nos dan , cuando en el cam po producti vo 
hay ocasio ne s en que no pod emos com
petir ni co n los fósfo ros extranj eros. 
Trabajar m uch o para ser co m peti tivos es 
lo que nos de mostró ya Alberto Spencer 
cuando triunfó en un am bien te depo rti
vo de tan ta calidad co mo el del R ío de 
la Plata. Lo propio podemos decir de 
Aguinaga en México. Si to dos fuéramos 
profesionales en todo lo que ha cemos 
otro sería el destino de nuestro país . 

Los ecua torianos tendremos un deber 
de gratitud por el sue ño alcanzado. Les 

debemos a nuestros futbol istas por su 
diari o sudor, por su entrega m uscular 
inc ansable, por soportar la pres ión de 
gan ar o ganar, por aguantar lo efímero de 
su gloria, a base de sacrificio, de sus co n
centrac io nes for zadas y por haber abraza
do una profesión qu e envejece pronto. 
Lo que han he cho es bastante y para cul
minar falta poco. Arriba muchachos , que 
el pueblo les quiere. 

Diario El Comercio, 
U de junio de 2001 
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'Bolillo', el hombre 

Martha Córdova Avilés 

,	 Todo lo que sé de m oral se lo de bo 
al fú tb ol ". N o es un a frase de 

'Bolillo ' , lo dijo el arquero y escri 

tor argel ino Alber t Ca rnus, pero bie n que 
ca lza en la vida d e Hern án D aría 

Gómez, el técnico que ayu dó a Ec uador 

a creer en su capacidad y en su ge nte. 

N ació en un hogar acom o dado de 
M cd cllin , donde el balón de fútbol siem

pr e fue parte de la vida de los Gó m ez. 

H ernán papá fue d irigente, di rec to r 

dep ort ivo y entrenador. Hernán hij o le 

pegaba al ba ló n a diar io. Su he r m ano 
Gabriel, co no cido co mo 'B ar rabas ' , le 

siguió los pasos, no así Ju an que prefirió 

los estudios. 
' Bo lillo ' termin ó el bachillerato e 

in gresó a la facultad de Adm in istración , 

pero el fú tbol habí a ganado sus ansias de 
VIVIr. 

Tenía seis a ños, cuando escuchó a su 

padre y a su abuelo gr itar los goles de 

Colombia en C h ile 62 . Ese fue su prim er 
I acerca m iento 3 un M u ndial, el to r neo 

r qu e obsesio na a todo futbol ista y co ro na 

a los excepc io na les. 
Ese cam peo na to m arcó su vida, por

qu e Colombia vivió por tres dé cadas co n 

el co nsuelo de aque l 4-4 que logró , en 
can chas chilenas, ante R usia. 'Bolillo ' 

j u nt o co n Fra nc isco 'Pacho' Maturana 

in iciaron ento nces 13 transfo rm ación de 

fútbol de su p3ÍS, co n un tr abajo que 
duró casi 12 años; que se fo r talec i ó co n 

triunfos del Atlético Nacional en la 

Copa Lib ertadores de Am éri ca y las tres 

clasificacio nes mundialistas co n la selec

ció n cafetera. 

El camino no fue so lo de tr iu n fo s. 

En los asce nsos hubo descensos. " C omo 

jugador era muy V3g0, bor rach o, sinver
güe nza . Me volaba de los ho teles. Hice 

un montón de cosas qu e sirven ahora 

para que no me las deje hac er o para 

que me las hagan po qu itas veces . E n ese 

aspec to en tie ndo 31 jugad or y co no zco 

de todo lo que le pued e pa sar. M e ha 

serv ido . Es una cosa que me qued ó en la 
vida, el no haber sido un ho m b re jui

cios o para di sfrutar del fútbo l, pe ro , a la 

lar ga, lo estoy di sfrutan do ", d ice 

'Bolillo ' , que se co nsid era un lo co sano. 

Hoy qui ere qu e el futbo lista p ro fesio na l 

no viva lo que él. C o n ese cr ite r io y esa 
nueva form a de sen tir el fú tbo l llegó a 

E cu ado r, un país que al qu e aprendió a 
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Mar t ha Córdov a Avi lés 

querer, queriéndo lo. Se ganó la co nfian
za de los j ugadores e ini ció un proceso 
no solo deportivo. Fue padre, amigo y 

co mpañero. U no más del gru po. La 
Selección no fue un equipo donde el 
técnico dir ige y los j ugadores escuchan. 
Con la palabra fran ca, cada día sumó 
aliados. C reció su ilusión , su sueño y su 
experi encia y, sin deja r de soñar, le 
en tregó al país el más grande anhelo de 

su hist oria depo rt iva: el paso al Mun
dial. 

Dice que aún no se da cuenta de la 
magnit ud de lo co nseguido, porqu e 
qu iere seg uir disfrutando del fútbol 
como ese niño qu e cada día despierta 
para pegarle al balón . 

Diario Hoy, 
septiembre de 200 1 
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El fútbol hoy:•I comunidad "fuera de lugar" 

Fernando Carrión M. 

L
 
a fase de pre paració n de la selec varias ciudades de la sierr a y la costa para,
 
ción al mundial de fútbol ha ser por un lado, com penetrar el sentido de 

vido de mucho para el Ecuado r. ecuatoria nidad a los jugado res y, por 
No solo porquc su selec ción se ha entre otro, fortalecer la iden tidad de los espe c

nado adecuadament e, sino también po r tado res co n el fútb ol y los futbolistas de 

que ha habido la pos ib ilidad de un ree n la selecció n. 
cuentro de l Ecuador profund o que se C uando el equipo salió fuera del 
construye mas allá de las fronteras patrias. terr itorio patrio fue hacia los lugares 

En estos últim os años salió del do nde está co ncent rada la co lonia ecua 

Ecuador mucha ge nt e co n destinos pre toriana; pero, en el exte rior las influen
ferentemenrc europeos y no rteame rica cias han sido m ayores, porque el migran 
nos . Se habla de varios cie ntos de mil es te fue al estadio para co nstrui r - siguien 
de migrantes y de que las rem esas que do a García Cancli ni- una "comunidad 
envían son la segu nda fue nte de divisas sim bólica identitar ia" que trasciende el 
del país. N uestra comida, la música y, territorio nacional. El estad io termin ó 
hoy, el fútbol caminan por lugares distin siendo un horizonte imag inado do nde 
tos y distantes a nues tro ter ritorio gracias las fronteras nacionales se reco nstituyen , 
a esta diáspora poblacional . primero, fuera de los territorios patrios y, 

Pero el fútbol no s ha vue lto a reunir, segu ndo, dentro de la p ropia prácti ca 
aunque sea por un tiempo limitado. Este deportiva, en oposición al co ntr incan te. 
tiempo hemos vivido un abrazo gru pal En otras palabras el estadio y la cancha se 
de una comunidad ecuato r ian a que ha co nv irtieron en escenar ios donde se 
dejado de estar anclada a un solo luga r. co nstruye un imaginario nacional que 

Este proceso ha sido posible gracias a transcien de el territo rio. 
los medios de co m unicación colectiva y, El g ra n aporte que e l " Bo lillo " 
sobre todo, al buen cr iterio del " Bolillo " Gómez le dio al fútbo l ec uato riano ha 
para seleccionar los lugares y los rivales. sido la iden tificació n de la pob lación 
En el Ecuador la selección se preparó en ecuator iana co n su sele cción ; es decir, de 
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Fern ando Carrión M. 

la mayoría s co n las minorías; y hoy con 
los partidos preparatorios, no solo qu e ha 
co nsol idado esta ide ntidad, sino qu e 
también ha permitido qu e el Ec uador se 
piense co mo " una nación qu e en gran 
medi da está en o tra part e". 

Los reportajes hech os a los migrant es 

muestran co mo el Ecuado r lejano les 
sigue siendo propio. Ver los graderíos de 
los estadios co n gente ecuato riana vesti
da con la camiseta, co n la bandera, co n el 
lema de su ciu dad, provin cia o ter ru ño o 
co n el saludo a un familiar, ha sido una 
muestra de có mo el ecuator iano fuera de 
sus fronteras sigue siendo ecuatoriano. 
Que luch a po r su país y sus símbolos, 
pero qu e busca -medi ant e un saludo a 
una audien cia imaginaria- qu e los me
dio s de comunicación lo legitimen ante 
su país. 

La identidad cultura l se organizó alre
dedor de del espac io y del estado . Los 
migrantes tien en hoy mayor po sibilid ad 
de comun icarse co n sus lugares de o ri
gen. El internet , las remesas, la aviació n, 
la televisión . 

La globalizació n es un horizonte ima
ginado : la canc ha . Los arge ntinos van a la 
canc ha, nosotros al estadio. 

Diario Hoy, 
mayo de 2002 
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Bolillo: entrenador 
puertas afuera 

Fernando Carrión M. 

I 

..I

r
 

E 
l martes se cerró el ciclo "puertas 
afuera" del ma nejo de la selec
ción ecuatoriana por parte del 

cu erpo téc nico encabezado por H ern án 
D aría Gómez y ocurrió de un a manera 
qu e no debió pasar. 

Primero, por que el pro pio entrena
dor llegó al Perú co n la derrota a cuestas. 
El rato de salir pregon ó a diestra y sinies
tra la poca im po rtancia del torneo. 
C omo si una selección nacional - que 
repre senta a un país- pu diera tener parti
dos de primera y de segunda o como si 
se pu diera representar a me dias a un país. 
Esto nos demuestra qu e la derro ta estaba 
en sus planes, aunque la form a en que se 
perdió no. 

Segundo, la preparación seguida por 
la selecci ón fue lamentable. Los resulta
dos fisicos-técnicos fueron malos, los 
partidos de preparación se hicieron más 
por filant rop ía que por profesionalismo y 
no se produjo el recambio deseado de 
j ugadores, al menos en los p uestos claves. 
En los tres partidos jugados en C hiclayo 
y Piura quedaron a la deriva los atr ibutos 
pr incipales mostrado s por la selección en 
estos últimos años: la desconcen tración 

fue evidente y el desorden del eqUIpo 
estuvo a la luz del día. 

Tercero, el sistema de las elim inatorias 
terminó por desgastar la modalidad del 
co nt rato "pue rtas afuera" del equipo téc
nico. Eso de venir de M edellín co n un 
tiempo mínimo de anticipació n para 
co nvoca r a los selecci onados, entrenar, 
jugar y, poster iormen te, regresar nu eva
mente a su tierra, hizo que actúe como 
dice la canció n: " no soy de aquí ni soy de 
allá" . Eso m inó la relación co n los j uga
dores y su propio ánimo. 

R esultado de ello ten emos qu e por 
enésima vez el "Bolillo" presentó su 
renuncia irrevocable, y lo ha hecho, igual 
qu e en las anteriores ocasiones, cubierto 
co n el mant o de la distancia, desde su 
tierra natal M ed ellín. N o ha puesto la 
cara. Gómez fue co nsiderado un ejem
plo, un líder, un motivador, pero con esta 
actitud ha borrado co n el co do lo que 
hizo co n la mano. 

y la Federac ió n Ecuator iana de 
Fútbol aceptó su renuncia sin que rinda 
cue ntas ante nadie. ¿C ómo es pos ible que 
ahora qu e se exige transparencia en todas 
las actividades pú blicas, y el fútbo l lo es, 
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Fern ando Car r ió n M. 

nadie le pida el más mínimo informe de 
lo hecho durante tanto tiempo y con un 
sueldo que ni el Presidente gana? Y para 
rem atar: se reclu ye en un a finca del 
O r iente Antioqueño para que ningún 
ecuatoriano moleste su tranquilidad ... 

Di cen los marineros que cuando un 
barco se hu nde el capitán del barco es el 
último qu e lo abandona y que son las 
ratas las primeras en salir. Un líd er no 
deja el barco a m itad del puerto; pone la 
cara, da instrucciones e intenta salir a 

no te. Una lástima qu e un a persona qu e 
hizo tanto por el país, qu e lideró al selec
cionado y al Ecuador en gestas imborra
bles decid a hac erse al costado en el 
momento menos conveni ente. 

Hoy el capítulo se cierra y debe 
abrirse otro. Lo primero que se deb e 
reclam ar es un co ntrato público donde se 
detall en las actividades del nu evo entre J 
nador bajo una modalidad " puertas 
adentro" , para que no se maneje la selec
ción a co ntro l remoto. Que se encargue 
no solo de selecc io nar jugadores y dispo
nerlos en la cancha , sino también de for
mar nuevos jugadores, entrenadores, 
periodistas y dirigentes; así com o de 
organizar todo el sistema de selecciones 
y cam peonatos nacionales. 

~ 
Diario Hoy,
 

j ulio de 2003
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p el) del fútbol por TV 
rentable 

unque el valor de los derechos 2.000.00 0 de hogares co n telev isión y 
de tra nsmisión se redujo, su solo 150.000 tienen cable. El factor 
venta a cinco co mpradores dio soc ial pesa. " H ace tres o cuatro a ños el 

réditos ¿Q uién dijo que al Ecuador le va dere ch o de la transm isió n lo ten ía el 
mal en las Eliminatorias de fútbol? H ay cable inte rn acio nal, y no pasaro n ni dos 
dos grupos que , hasta la fecha, van fechas para que ese aspec to cambie". 
ganando. Por un lado, la Federació n Cuando las eliminatorias estaban por 
Ecuatoriana de Fút bol (FEF), que al ven co m enzar, las o ferta s no eran tan j ugo
der por separado los derechos de trans sas com o lo habían sido en el pro ceso 
misión de los partidos que la Selecció n anter io r. ¿Por qué ? Las razo ne s q ue 
j uegue fuera del país se embolsará casi ex pl ica D an iel Tamborin i, di recto r 
tanto dinero co mo su sim ila r de co mercial de Fax Sports Latin América, 
Argentina : 4.200 .00 0 dólares. son la caída de los valores financieros de 

y por otro lad o, la afició n local. Ella, la reg ió n, la cr isis de lo s sistem as de 
co n la excepció n de Quito, ganó la tel evisió n pagada y la obligación por ley 
transmisió n en señal ab ierta de los parti - por lo menos en Argentina que fue el 
dos, gracias a un co nvenio entre la FE F m ercado que m ás pagó en las eliminato 
Y la Asociación Ec uato r iana de C ana les ri as an ter io res- para que se transm ita 
de Televisión. En la capital, el j uego no por señal ab ierta . 

se ve por televi sión po rq ue la Él añade que las Elim inato r ias del 
Federac ión Internacional de Fú tbo l mundial Corea-Japón 2002 fueron u n 
Asociad o (FIFA), prohíbe la transmisió n mal negocio para T y T Sport M arketing 
de partidos de las Elimi nato rias para el Ltda ., la com pañía argentina qu e poseía 
Mundial de fútbol dentro de la mism a esos de rechos . "Esto abrió paso a una 
sede. renegociación de los valo res de los dere

y transmitir po r cable no parecía cho s en todas las federaciones.Y lo paga
bu en neg oc io. Jorge Cabrera, de M e do en las actuales Eliminato rias disminu
dia.co rn , señala que en Ecuador hay yó respecto a la an ter io r" . 
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A la FEF no le convenció lo que le 
ofrecían. Igual ocurrió con Paraguay, 
Bolivia y Venezuela. Argentina marcó el 
techo al vender los derechos en 4,5 
millones a T y T. 

A Ecuador no le iban a pagar ni la 
mi tad de eso, dice el presidente de la 
FEF, Luis Chiriboga. La solu ción fue 
delegar a Mariano y Hugo Jink.is, quie
nes en las eliminatorias pasadas compra
ron los dere chos por 9.200.000 dólares, 
para que comercialicen los partidos. Ellos 
se quedaron con una comisión del 19 
por ciento. 

Los J ink.is vendieron por separado la 
transmisión a EE .Ut.J., Europa, México y 
a América del Sur. El total de contratos 
sumó alrededor de USD 4.300.000. Al 
restar la comisión, la FEF recibirá alrede
dor de U SD 3.500.000. 

En los partido s de local la historia es 
distinta. Leonardo Ponce, presidente de 
la Asociació n de Canales, explica que el 
dinero por publicidad de cada partido se 
dividirá entre la Asociación y la FEf 
Esto, luego de pagar una comisión de 20 
po r ciento a las agen cias que venden los 
espacios, explica el titular de la FEf 

Cada cuña bordea los 35 000 dólares. 
Según Chir iboga, en el partido contra 
Perú el ingresos por publicidad de los 
cuatro auspiciantes fue de U SD 130 000. 

y espera que, al final, a la FEF le queden 
700 000 dólares por partidos locales. 

Pautajc y crnision 

Jugando de local: La Asociación de C anales 
de TV tiene los derechos de transmisión 
de los nueve partidos local es. 

La publicidad. El paquete publicitario de 
los nueve partidos cuesta USD 250 000. 
En el primer partido de local pautaron 
General Motors, Banco MM Jaramillo 
Arteaga y Soloté de Sumesa. C ont ra 
Perú se sumó el Tesoro de EE.UU. 
(nuevo billete de 20 dólares). 

Los partidos eifuera: Canal Uno tiene los 
derechos de los 81 partidos de las Elimi
natorias, incluidos los nueve que Ec ua
dor juega de visitante. 

El pautaje:El paquete de 81 j uegos cu es
ta 450 .000 dólares. Están General 
Motors, Banco del Pacífico, Pacificard, 
Marathon Sports, Lotería,Tropical, KF C , 
Bayer, Emelec y BellSouth. C ervece ría 
Nacional auspicia los transmi tidos des
pués de las 2 1:00 . 

Revista Líderes, Diario El Comercio, 
23 de noviembre de 2003 
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q J tenas el fútbol
 
~ 
I 

Alfonso Laso Ayala I 

na fiesta con pape! picado, ser

pentinas, humo de colores y 

can tos de esperanza es lo que 

se vivió cado domi ngo en lo s esta dios de 

lo capital. Liga y D eportivo Quito con

vocaron a 40 mil personas para u n clási

co vibrante. Cuatro días después, El 

Nacional y el Quito llenaron el estadio 

Atahualpa en otro cotejo apasionante. 

Pero no son los únicos casos: H ace tres 

meses dos clásicos Liga- N acional lleva

ron casi 80 mil pe rsonas en un lapso de 

tres días en dos esta dios . 

En Quito e! fú tb ol ha dado un vuel

co sorprendente. Seguramente tiene que 

ver co n la clasificac ió n mu ndialista y la 

poster io r par tici pació n en Corea-Ja pó n 

de nuestra selección. Tam bién con el 

regreso a la primera división de Lig a y 

los buenos momentos de El N acio na l y 

Deportivo Quito 

Sin embargo, ese no es el único fenó

meno. 

Aún recordamos cuando, en nuestra 

ci udad, solamente hab ía un estadio y los 

equipos disc utían para sabe r cuál jugaba 

en el horario estelar, o cuáles lo ha cían e! 

sábado o el domin go. E ran otros ticm

pos, las taquillas se dividían y, en el m ej or 

de lo s casos, los po rcen taj es que recibían 

los equipos dife ría n segú n sus posicion es 

en la tabla. 

Eso termi nó con la construcción de 

dos estad ios : primero el del Aucas y lu ce 

casi seis años e! de Liga. A pa r tir de 

en to nces, dos equ ipos (Quito y 

Nacio na l) juegan en el Atahua lpa en 

condic ió n de lo cales, pues la Espoli lo 

ha ce en Ibar ra. El problema de la progra

m ación desapareció y, al mismo tiempo, 

el fenó m en o de! fú tbo l aumentó. En 

ocasiones, inclusive, en lo s tres esce nar ios 

quiteñ os hay program acio nes en ho ra

r ios simi lares. ¿Esto afectó a la asistencia ? 

De ninguna m an era p o rque e! afic io na

do se ha acostum brado a escoger el par

tido de su equ ipo. 

H ace algú n tiempo el Au cas recibi ó al 

Barce lo na y h ubo 15 mil h inchas en las 

gradas. Ese mi sm o día, 25 m il afic io nados 

gozaro n co n un em pa te 3-3 entre D. 
Quito y El Nacional en el Atah ualpa. En 

e! mism o horario Liga rec ib ió al C uenca 

y o tras 15 mil perso nas estuviero n en la 
C asa Blanca. Es decir, 55 mi l personas 

fueron ese día al fú tbol. Si se h ubiera 
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Alfo nso Laso Aya la 
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jugado como años atrás, en tripleta, en el 
viej o Atahualpa, no entraban todos. 

Ya terminó la discusión de las triple
tas o dobletes. Nadie se preocupa si los 
hinchas irán o no . Ahora todos vamos 
con la convicción de mirar buenos parti
dos y vib rar con el espectáculo adicional 
de las populares. No importan los colo
res. Los cantos tienen la misma intensi
dad y los preparativos de los hinchas se 

convierten en un rito de fin de semana. 
Fiesta de papel picado y goles es ahora el 
fútbol en Quito. Es la misma fiesta de 
antes, pero con mayor pasión. Quizá por 
eso el fútbol que más nos gusta sigue 
siendo el nuestro. 

Revista Clíck Deportivo, 

diciembre-enero de 2003 
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L.as razones del éxito de Aucas 

Vito Muñoz 

L 
levaba 45 a ños sin gana r nada y en 

una semana , campeón, clasificó a 
la Sudamericana y a la ligu illa 

final con bonificación. Aucas encon tró la 
salida por el camino correcto: a) conti
nuidad del técnico, b) elec ción acertada 
de sus refuerzos, c) oportunidad a sus 
jóvenes jugadores, d) inversión económi
ca de directivos, e) respaldo rota l de su 
hinchada. El m érito importante del Dr. 

R am iro Montenegro fue mantener la 
calma y no dejarse arras trar por los malos 
resu ltados del 200 3, donde Luis 
Fernando Su árez perdi ó IH de 32 parti

do s. N o hay campe o nes sin bu en os pre
side ntes . 
Detr ás del éx ito hay calidad de gestión 

administrativa, co n un trabajo ent regado, 
un a labor meritoria al invertir en un 
equipo armado por el técnico, sin hacer 
caso las "sugerencias" de empresarios 
co medidos ni de periodistas visibles o 
amigos invi sibles. Las de cisiones del 
entrenador resultaron acertadas. Na die 
creyó qu e Hi guita "sern irretirado" triun
faria o Agustín Delgado "ope rado " se 
recuperaría. Luis F. Su árez no es el mejor 
técnico de Sudam éri ca, pero ha sabido 

m anten er el vestuario unido, ha sido 
amable con la prensa y sup o aplicar un 4
4-2 sensato en la cancha . 

Au cas es un núcleo humano com pac
to, co m prometido, qu e sabe lo que quie
re, donde Higuita y Delgado so n ejem
plo de liderazgo . E n el grupo hay ambi
ció n, hambre de victoria, ya aprendió a 
ten er metas. C ada entrenam iento y par
tid o lo juega como si fuera el último, 
porque bu sca su com ida todos los días y 
lo pudo definir co n tres palabras "Unión 
de voluntades" . Lo que ha logrado es 
producto de un técnico que creó m eca
nismos d mo tivación para transformar 
un gato en una fiera indomable dentro y 
fuera de su jaula . En El U niverso se 
escribió la frase de C harles Baudelaire: 
"Una sucesión de peque ñas volun tad es 
co nsIgue un gran resultado" , eso es 
Au cas 20 04. 

Su h inchada m erecía esto luego de 
casi medio siglo ele dolor y frustració n, 
siempre ha llenado su estadio con alien 
to inc esante y también lo respalda fuera 
de Q ui to. Cada a ño hay mayo r ilusió n y 
exigencia para ser cam peón . Su fanatica
da presio na, m otiva, em puj a, la nostalgia 
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los invade, recordemos qu e mientras se 
jugó en el estadio del Arbolito, Aucas era 
lo mejor de Quito. Cómo olvidarnos de 
ese grito tradicional de aliento: "Aucas, 
Marañón o la gu erra" , qu e pone la piel 
de gallina a propios y extraños" . 

Un viejo dicho :"es mejor atajar locos 
que empuj ar bobos" , con eso justifica 
Luis Fernando Suárez la velo cidad del 
juego, el ritmo rápido qu e impone su 
equipo, al que se lo acusa de no tener 
pausa y dem asiado vértigo. Es preferible 

jugar con velocidad y dinámica, arries
gando a perder el balón, qu e bu scar pre 
cisión con lentitud. El mundo actual 
cor re tanto que, en un día del año 2003 
se come rcializó lo mismo qu e en todo el 
año 1950. Hoy todo es tan vertiginoso 
que en un solo día del 2003 se hicieron 
todas las llamadas telefónicas del año 
1984 y el fútbol va a ese mismo ri tmo. 

Diario El Universo, 
21 de mayo de 2004 
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Vicente Rommel Berrezueta B. 

n hincha cualquiera de Cuenca 
vice cam p e ón de 1976 no 

hubiese imaginado jamás que 
solo casi treinta años despu és, el equipo 
de sus amores enfile hacia una Copa 
Libertadores. C ésar Guillermo Reinoso, 
quedó desd e ento nces en el recu erdo del 
estratega que durante dos año s llevó al 
cuadro rojo a la cita continental. Y casi 
una generación después, un hombre dis
tinto al tipo de personalidad de Reinoso, 
no s recibe en su casa, para hablar no del 
Cuenca casi clasificado a la Copa, sino de 
su interioridad en el fút bol y de la 
expectativa qu e el elenco avizora . 

" M i niñez contó con varias carencias. 
Pero mi pasión por la pelo ta nació ahí. 
También me fascinaban las pistolas, me 
veía como un futuro Kid. Hoy estoy en 
el extranjero viviendo situaciones que 
pueden ser gloriosas.Tengo la op ortuni
dad de realizar me, aunque esto es un cre
cimiento constan te " , asegura, mientras 
siente que la entrevista lo aden tra, sin 
querer quer iendo, en sus raíces. 

"Sé del C uenca algo, pero no me 
inmiscuyo demasiado en la historia. Me 
intereso por saber de las ne cesidades del 

equipo, de las personas con las que traba
j o. En suma por lo mismo que se puede 
interesar un dir igente para contratar a un 
técnico. ¿Sabes quién ve ndrá el 2 1 ó el 
23 de dic iem bre a Cuenca? Juan 
Do mingo R iestra , es u n excelen te 
ami go, y me en teré que j ugó en el 
C uenca.Yo fui compañero de él en Vélez 
Sarsfield. H oy él es socio de una meta
lúrgi ca. El me habló de M essiano 
(Agustín) .Y bueno , pero no busco dema
siado. D e César G uiller mo R eino so no 
sé casi nada, salvo por la histor ia que he 
leído en la revista Estadio". Come nta a 
tropel, como un a cascada de recuerdos 
que le llegan. 

Z igzagueamos las pregu ntas, y desem
bo camos en la historia de los cinco 
triunfos seguidos en esta Ligu illa, y el 
Turco apunta una decidora reflexión 
sobre el Cuenca: " N o me siento en la 
C opa (Libertadores). Soy práctico, quie
ro festejar cuando lo alcancemos. Pero te 
digo, tendríamos que hacer cinc o parti
dos desastrosos y los otro cinc o excelen
tes enc uentros, para que nos quedemos 
fuera" . 
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Vi cent e Rommel Berrezuet a B. 

Los arios del Percal y más 

"Los Bonis esa era mi jorga cuando ado
lescente. Añ os maravillosos.Todo s j untos 
a los cumpleaño s, a los paseos, a las fies
tas, a todo. T iempos en que cultivé mi 
romanticismo gracias a cantantes como 
R oberto Carlos y Sandro. Si te fij as, 
"Detalles" es una canci ón maravillosa. 
D e Sandro, "Penumbras" .Yo era un mal 
cantante, pero sabes, hubiera dado cual
quier cosa por saber siquiera un poquito 
de canto" , cuenta con nostalgia mientras 
la tarde cuenca na dej a penetrar luz en su 
departamento de la calle Ricardo 
Muñoz. 

y como si sonara una bandoneón, 
Julio ingresa al momento quedado ya en 
el tiempo de cómo llegó a enamorarse. 
"Yo tenía un os quince años. La conocía 
en un baile. Alicia H ilda Pabón me 
impresionó . Casi puedo firmar que el 
primer regalo que le hice fue una flor. 
D ios no me hizo cantante .. .pero me 
hizo lindo", expresa con un rostro son
r iente. Estudiaba para entonces en 
N uestra Señora de la Guardia. El interlo
cutor revela:" Me preguntas, una sola vir
tud de mi mujer.Y te digo qu e el tem
ple, la fortaleza. No sé que hubiese pasa
do conmigo sin un a muj er com o ella 
que es capaz de sobrellevar, incentivar, 
pelear contra la adversidad, que sabe 
motivar. Ella es" . 

Su padre, Julio está j unto a él. Y el 
Turco dice: "D e él aprendí la honestidad, 
su carácter luchador. Soy fiel a sus prin

cipios. Mi padre hoy trabaj a en el recicla
je de plásticos, es m edioambientalista.Yo 
soy un tipo de afectos. En estos días sentí 
que mi padre debía estar, y está gracias a 
Dios". 

y el mundo sigue girando 

N adie es completam ente feliz, sostene
mos.y Julio advertido de si desea o no 
responde r relat a: "El momento más duro 
de mi vida fue la separación de mis 
padres,Julio y Trinidad.Yo tenía entre 25 
y 26. Me dolió demasiado" . Y co mo la 
entrevista tien e el hilo conductor del fút
bol, también nos habló de un a gris:"Deje 
el fút bol cuando hice pedazos mi rodilla 
derecha. M e qu edé sin trabajo. Fue cu an
do pensé en qu e nunca debí dejar los 
estu dios. M e arrepe ntí de ello. Sin traba
j o, lastimado, casado y con un hijo, no 
supe qué hacer inmediatamente" , relata 
el estratega rojo. 
"Fue el momento en qu e pensé en ser 
técni co. M i mi edo era saber si podría 
sobrevivir. Entonces in gresé al curso para 
téc nic o de la AFA y dij e es el mom ento. 
El primer equipo qu e dir igí fue el 
D eportivo Riestra. Sentí que tenía llega
da al j ugador. Luego no m e preguntes, 
porque qu e dirigí todo en Argen tina , 
menos en la A. Estuve en al D, C , B, 
Nacional B, Regional, Torneo Argen
tino, Provincial, etc." . Vin o entonc es mi 
ciclo en el exteri or. En M éxico estuve en 
el Atlético San Francisco, de León. El 
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Assad habla el lenguaje de l fútbo l 

conjunto sin alegrías , bajo mi dirección 
cambió mu ch o y llegamos a estar m uy 
cerca del puntero. Un bu en día el presi
dente de! equipo entró al came rino, y 
me pidió dirigi r la charla. Y le dije qu e 
eso no podía ser.Y el tipo me dijo pase 
por tesorería. Ga namos e! enc ue ntro y, 
dije éste me deja. Pero cua ndo lo fui a 
ver me indicó, está listo tu cheque ". 

Vino entonces m i periodo en el 
O lme do con e! titulo, algo m uy lind o. 
Pasé a Liga, y creo que me fue bien. 
Algu nos piensan que fracasé por no ser 

campeón. Pero mi propuesta era o tra, y 
formé varios jugadores qu e hoy brillan 
Tenorio, Salas, Ambrosi, Camilo Hur
tado, Pretti, etc. Con el dinero que Liga 
obtuvo gracias a Tenorio bien se pudo 
pagar un par de temporadas del club. Por 
eso creo que no fracasé." Julio Assad 
señala que desde Arab ia recibe llamadas 
en forma periódica . "Con Al Saad estu
vimos seis meses invictos. Creo que dejé 
un bue n no m bre y por eso se acue rdan. 
Adaptarse fue dificil por aque llo de los 
rezos, los velos de las muj eres, porque no 
puedes fotogra fiar ni filmar, tienes qu e 
entregar tu pasapo rte ni bien llegas, etc. 

Jul io Assad es fron tal. Aquí algunas refle
xion es sobre el Deportivo C ue nca: 

" Manuel Vega es un gran dir igente. 
Creo a muerte en su palabra. Si me 
dice espe ra que en quince días arreglo 

esto, no dudo. Hace hasta lo imposible 
por cumplir" . 

"No. Yo no pedí a Ca rnero. Pero te 
digo que ten go el mej or co ncepto . 
Un tipo qu e te mete cincue nta goles 
en dos temporadas es un fen ómeno" . 

"Since rame nte era mej or que no se 
hable de Ca rne ro.Y te pido que no se 
hable m ás de nadie. H ay que respaldar 
a muerte a los jugadores para que ter 
minen esta excele nte temporada" . 

" Creo qu e, salvo o tra necesidad, se 
debe co n firm ar en la escuadra a 
Klimovicz y a Raúl Antuña . El o tro 
dependería de las necesidades . Y ya 
está Ca rne ro" . 

" M e pides un j ugador sím bolo. Yo te 
d igo cuatro: C ianca rlo Ramos, Se
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gundo Ma tamba, R aúl N oriega y 
M arcelo Velasco. Pero ojo, ellos en 
funció n de todo el resto que cumple 
un gran trabajo". 

"Sé qu e el club tend rá elecciones. 
Ten go la im presión que quieren que 
me qu ed e. Pero te digo: siempre que 
haya obj etivos claros y que esté con
vencido de que hay qu e respaldarlos. 

No me mueve el dinero" . 

"Sí, creo que ten go m i rol defin ido 
como entrena dor. Si siento que no 
voy a ej ercerlo, no, no m e quedaría" . 

Fr. l' P 1r.1 el rir!a 

"Jugu é diez años en Vélez, R acing, 
C olón y Sarmiento de Ju nín. La 
lesión me dejó mal, no supe si po dría 
sobrevivir después de eso, pues ya 
ten ía fami lia". 

"Me ent ristece mu ch o ver a los niñ os 
pidiendo limos na. Eso no pue de ser. 
N o lo admito" . 

" Las guerras se hacen por pod er. H oy 
por el pe tróleo . M e da bronca el 
pode r para dominar, no para un ir a los 
pue blos". 

"Lo de lrak me im presiona. N o sé 
co mo pu ed e a un presidente co mo 
Bush se le pu ede oc urrir lanzar bo m
bas y matar porque sospecha de 
armas . Tanta ge n te inocen te. M e 
duele qu e se mate de esa fo rma y qu e 
en el mu ndo nadie levante la voz 
co ntra esa barbar ie" . 

"Yo soy cató lico, creo en Di os. Sé 
ineq uívocam ente qu e existe un ser 
supe rio r" 

"En mi vida a veces tengo picos 
depresivos sobre todo acerca de mis 
afectos". 

"Sí , mi casa es mi mundo. N o exage
ro si te digo qu e en el centro la ciu
dad me pierd o". 

" No me gusta lee r (salvo lo de fút
bol), no me gusta ir al cine, pre fiero 
un café o simplemente estar dent ro de 
mi casa" . 

" Lo del C ue nca en la ligu illa y la 
espe ranza que ten em os es un sueño. 
Pero yo fu i cam peón con un 
Belgrano invicto en cerca de 70 par
tido s y mi arque ro N orberto Sanagua, 
a un minuto del récord mundial sin 
recibir go les" . 

Diar io El M ercurio, 

24 de noviembre de 2 004 
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Kintto Lucas 

I fútbol es magia, es vida, es creati

vidad, picardía, genio e ingenio. El 

fútbol, es baile, alegría , canto, tam

bor, músi ca, sueños y recuerdos. Es la pin

tura de un dribling en veinte centímetros 
com o acostumbraba Mané Garrincha . Es 

el canto emotivo a través de la "Cantora" . 

Es la mano del hincha tocando el ciclo en 

el estadio, o sea en su iglesia. 

Meses antes de que Ecuador clasifica 

ra para el Mundial de Alemania 2006, 
falleci ó en un accidente automovilístico 

llIJO de esos que hacen posible que el 

fútbol sea un rincón de la alegría, u n 
peque ño lugar de la magia: O tilino 

Tenorio. Con la picardía en los pies, en la 
cara y en la máscara, el spiderman se reí a 

de la suerte, se reía del destino y hacía 

vibrar a la tribu, a la tribuna. Miles se 

contagiaban en el grito, en el festej o, en 
la sonrisa, en el mi sterio. Mi les lloraro n 

su dribling final al o lvido... 

Pero el fútbol también es cálc ulo, es 
marca, es farsa, di ne ro y luc ro de unos 

pocos co n lágrimas de cocodrilo . E n 

abri l de 2004, O tilino habí a denunciado 

que no recibió el porcentaje de su paso 
al Al Nassr, de Arabia Saudi ta. ¿En qu e 

bolsillo de qué dirigente se habrían que

dado esos bi llet es verdes? 

Tras el acci dente, algunos medio s de 

co municación qu e incluso rescataro n el 
recuerdo del goleador no dejaron pasar 

el intento de hacer de la muerte del 

ídolo el despoj o, un hecho de la crónica 

roja . Pero la tribu y la tr ibuna decidieron 

dejarse llevar por su corazón, pasarle por 
enci ma a la farsa y acompañar a O tili no 

hasta el fin , o sea hasta el pri nc ipio del 

mito.Y allí también estuvieron los buró

cratas del fútbol m ostrán dose fre nte a las 

cám aras de televisión y haciendo cue ntas 

para ver si podían hacer una vaqu ita para 
comprarle una casita a la familia.Y tam 

bi én aparec ió algún alca lde buscando 

granj earse la popula r idad . ¡Tan generosos 
y tan farsantes! ¡Son la o tra cara del fút

bol! O tilino Tenorio fue uno de esos que 

hacen del fú tbol una esquina de la crea

tividad , un espacio de la libertad .. . Su 
muerte, como la de cualquiera de esos 

qu e regala alegrí a a la tr ibu , a la tr ibuna, 

es el com ienzo del recue rdo, la de los 

burócratas es la con tin ui dad del o lvido. 

Q uincenario T intaj í, 

mayo de 2005 
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Otilino: 
reinventando la alegría 

Esteban Michelena 

En memoria de Otilino 1Cnorio 
delantero del club El N acional 

C 
uando un fierrazo de O tilino 
culmi na con la pelota murien
do de rebo te en rebote entre las 

redes del arco rival, un o tien e la ce rteza 
de que la entrada al estadio está bi en 
pagada.Y que, además, viene con yapa. 

Porque hay dos momentos irrep eti
bles cuando el gu ayaquileñ o pone a can
tar a los locut ores las tres letras más bellas 
y po ten tes del fútbol. La forma en qu e 
Tenorio consigue el tant o : de izqu ierda, 
de derechazo, de cabeza , co n el pecho, 
luego de una carre ra fulm inante e impa
rabIe, fru to de su astucia en el área, "de 
prepo " , como resultado de su tenacidad 
para buscar y bu scar y buscar. 

y la sobredosis de fiesta qu e le expl o
ta en su alma mismo cuando, un a vez 
alcanzado el momento culminante del 
fútbol, Otilino se desborda, busca alguna 
de sus máscaras, se tapa la cara y,desde un r fugaz anonimato y mi entras ejecuta sus 
pasos -todo cimbra, to do sazón, todo 
gozade ra, todo bacanidad, todo alegría, 
todo carnaval, tod o color, tod o marimba, 

todo bongó, el estadio se le ri nde agra
deciendo la entrega, el fierrazo y el 
espec táculo qu e salen de su fornida 
humanidad. 

Disfruto al máximo mirar sus desplie
gues de alegrí a; porque tengo claro que 
han nacido de la ma no de la mismísima 
rabia. Me priva y suelo brindar por la 
forma en qu e, divirtiéndose al máximo, 
ejecuta Don Oti ese trotecito sabroso, ese 
"turnbao " donde parecería se va a lesio
nar las caderas o, de tanta y tanta azúca r, 
se le van a salir los hombros. 

O tilino, co n esa fo rma tan propia y 
tan afro de decir qu e ya pu es, qu e párate 
tieso que llegó el día de mi suerte, qu e 
tod o bien fami lia, qu e co n la roja nacio
nalista el cielo es colo r " celeste qu ito" y 
qu e por ahí mismo se anda volando alto ; 
qu e ven go de lejos trayendo alegría , que 
junto a la fruta, mi encocao y mis sabo 
res, te traigo un flet e repletito de colores 
y de go les; para ti, para Vicen te, para T ití 
y patod a la gente. 

Que nada, qu e soy Otilino y aho ra 
ven go yo. Y qu e llegando voy co n la 
espada en la mano. Porque a pesar del 
pésimo año en Arabia, de esa soledad qu e 
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le ron caba hasta en la almohada, de ese 
no saber palabra del idioma extraño; y de 
la jodida lesión que le sentó en la banca 
cr io lla la temporada pasada, ahora el des
tino sonríe. Y que más le vale pues: dos 
años largos, silenciosos, culebreros, tristes 
y áridos tampoco pudieron con esa 
fabr ica de alegría que Tenorio se inventa 
y libera en cada juego. 

Los hinchas, se lo agradecemos. Pero 
el primero en declararse en sobregiro de 
dicha es el mismo Oti, que se lo goza, 
como niño con juguete nuevo, con unas 
ansias viejas y retenidas; como poeta sui
cida, to talmente convencido de que ese 

último verso suyo será insuperable para 
sIempre. 

y que por eso mismo se lo ha de 
sufrir y disfrutar al máximo. N o vaya a 
ser que en verdad todo termine después 
del gola del verso. Y como si el poeta se 
impusiera silenc io, este torito sim pático 
deje de gozar, de reinventar la alegría, de 
liberar la plenitud. Así, como pocas, real
mente pocas veces, se ha visto en el fút 
bol nuestro. 

Revista Click D eportivo, 
junio de 2005 
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Fernando Carrión M. 

1 día de mañana presencia remos 
el clásico del fú tbo l ecuatoriano, 
en la final del to rneo apertura, 

entre la Liga Deportiva Universitaria y el 
Barcelona. ¿Qué hace que este partido 
haya asumido esta condición? 

Una de las condiciones pr imeras del 
fútbol es la confrontación, allí está su 
esencia y allí está un compone nte 
importante de las identidades -por opo
sición- que genera . De la confrontació n 
se llega a la nominación de encuentro; es 
decir, dos voluntades distintas dispután
dose el objetivo común de la victoria: el 
gol, como el traspaso de la pelota por la 
meta. Gol en inglés es objetivo y meta 
los deseos o fin ... 

r 

De allí qu e el rival y la rivalidad sean 
la vida misma del fútbol. El rival es su 
base co tidiana, porque en la confronta
ción está el sentido de la competencia, y 
en el en cu entro de los distintos está la 
razón al fútbol. El rival es la base funda
mental de la existencia del fútbol, pero es 
circunstancial, por eso todos deben ser 
rivales entre sí. 

Pero entre los rivales se cultiva la riva
lidad, qu e es algo que se va decantando 

en el tiempo hasta qu e so lo qu edan dos; 
porque nada más que do s so n los elegi
dos. La rivalidad es un proceso histó rico 
de reconocimiento al o tro (el rival), que 
to ma fuerza mediante la expresión máxi
ma de la confronta ción: el clásico, que es 
la representación fun damental de la dis
puta del po der sim bóli co que tiene. 

Cuando el fútbol se de sarrolla en 
campeonatos locales o provinciales el 
clásico toma la forma de un enfrenta
mien to social entre ricos y po bres: el 
Emelec de los millon arios contra el Bar
celona del astillero; o la Liga de la Uni
versidad contra el Aucas de los indios. 
Sin embargo, es llamativo el imaginar io 
de lo popular construido por estos equi
pos: el An cas, por su nombre y escudo, 
no es ot ra cosa que la representación de 
la Texaco explotando petróleo amazóni
co. O el Barcelona, que rep resenta la 
migración catalana aliada con la Co
ca-Cola y el partido socialcristiano. 

Hoy que los campeonatos son defini
tivamente nacionales, e incluso interna
cionales, las rivalidades tienden a redefi
nirse en otros contextos y por otras cir
cunstancias.Ya no es el peso del imagina
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rio social el de termi nante de la gene ra
ción de adhesiones; sino también el sen
tido de pertenen cia territorial. En el caso 
del clásico que no s ocupa, ten emos los 
dos componentes básicos, por un lado, la 
matriz terri to rial: de la Sierra y Quito 
con la Liga, y de la C osta y Guayaquil 

con el Barcelona y, por otro lado, la social 
entre el mundo popular del im aginar io 
del Barcelona y el de la elites represen
tado por la Liga. 

Esto significa que la simbología del 
fútb ol hace qu e la población se identifi
que de manera sim ultánea y múltiple 
alrede do r de la dispu ta. Por esta razón se 
convierte en un elemen to im portan te de 
atracción social que lleva a ser un espacio 
de encue ntro y confl uencia de volunta
des, pasion es e int ereses diversos y con
tradictorios. El partido de fútbol es un 
lugar donde las adh esiones sociales son 
distintas pero no excluyentes. 

Por eso mañana en la final del cam
peonato de ape rtura se juega no solo un 
partido de fútb ol sino también un con
junto de las represen taciones sim bó licas 
de los poderes soc iales, económicos, cul
turales y polí ticos. 

Diario H oy, 

j ulio de 2005 
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I a es la octava vez... 
~ 

Pepe Navarro Guzmán 

G 
anó el mejor de todos. Liga 
Deportiva Universitaria es el 
campeón ecuatoriano de fút

bol, tras golear en la final del torneo 
Apertura al Barcelona 3-0, equipo que 
había ganado en Guayaquil 1-0 en el 
cotejo de ida. Un lleno impresionante se 
observó en el estadio de Ponceano, más 

de 45 mil personas asistieron al estad io 
de L. D.U. para vivir la conquista ocho de 
su rica historia de portiva, aco m pañar 

luego por las calles de Q uito en una fies
ta interminable, hasta llegar a la Plaza 
In d o am ér ica en la U nive rsidad C en tral, 

cuna del eq uipo blanco. 
Liga es campeón co mo en 1969 co n 

j ugadores como Eduardo Zam bra n o, 
R am iro Tobar, Fran cisco B ert och i , 
Carlos R íos, Miguel Salazar, San tiago 
Alé, Armando Lar rea ...; 1974 co n Jorge 
Tapia , Roberto So usman, Luis D e 
Ca rlos, Ado lfo Bo laños, Wash ington 
G uevara, R am iro Aguir re...; 1975 co n 
Walter M aesso, Polo Carrera, Ju an José 
P érez, Patricio M aldonado, O sear Subía, 

H ernán Vaca, Fernando Villena... ; 1990 
co n Patri cio Ga llardo , C arlos B erru eta, 
J ua n Elio Gua mán , Hugo B eni to 

Vilchez, Pic tro M arzett i, Edu ardo 
Zarn brano M artinez, Hans Ortega, 
Maurcio Arguello.. .; 1998 con Santiago 

Jácome, Alex Esco bar, Alfonso Obregón, 
Jac in to Espinoza, Patricio Hurtado, Luis 
Gonzá lez ..; 1999 con Lu is Capur ro, 
Byron Tenorio, Eduardo H ur tado, Eze
quiel M agliolo, N ixo n Carcelé n, Líder 
M ej ía; 2003 con Luis Zarnb rano, C arlos 

Ten orio, Paul Ambrosi, Frauklin Salas, 
Geovanny Espinoza, Carlos Espine la, Pa
tr icio U rrutia, N éicer Reascos, M artín 
Ojeda ...; Liga sumó esta oc tava corona 
co n otros rostros y algunos ya multicarn 
peones, co n el talen to de Alcx Aguinaga, 
R oberto Palacios, Gabriel G arcÍa, Ediso n 
M éndez, Ar iel Graziani, C ristian M ora .. . 
y sí qu e Liga tien e para la histo r ia a 
cinco tetracampeo nes: O bregó n, G onzá
lez, Esp inoza, J ácomc y Esco bar. 

y toda es conste lació n de estrella bajo 
el mando de algu ien que se ha constitu i
do en el dirigente más ex itoso durant e 
los 75 años de vida del cuadro de la 
U niversidad Central, como es R odr igo 
Paz D elgado, a qu ien acom pañan no solo 
su hijo Esteban, sino además la sabiduría 
de R aúl Vaca, Alfo nso R odrígu ez, H ugo 
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Mantilla, y los conocimientos de Patricio 
Torres, por citar a unos cuantos dirigen
tes. La historia contará qu e el entren ador 
de la octava corona, el peruano Juan 
C arlos Oblitas celebró el campe onato en 
un avión que inmediatam ente de que 
Samuel Haro, el árbitro de la final, pitara 
la finalización del cotejo, lo llevó a 
Estados U nidos junto con su esposa 
Vicky, para estar junto con su hijaVanesa 
que está embarazada. El "Ciego" se unió 
así a los nom bres inolvidables de los téc
nicos campeo nes : el brasileñ o José 
Gómez Nogueira, el col ombiano Leonel 
M ontoya Sánch ez (dos veces), el ecuato
riano Polo C arrera Velasteguí, el brasile
ño Paulo M aza, el chileno Manuel 
Pelegrini y el uru guayo Jorge Possatti. 

y con ellos siempre una hinc hada 
noble, compuesta en su mayoría con 
hombres y muj eres j óvenes, de la nu eva 
gen eración que ha visto a Liga siempre 
arriba. Q ue la C opa Pílsener está en bu e
nas manos es un decir, po rque recién el 3 
de agosto se le entregará a L.D.u. que lo 
había prestado al D eportivo C uenca, 
puesto que la hinchada que invadió el 
campo de j uego el domi ngo 24 de j ulio, 
impidió que la ceremonia de premiación 
se lleve a cabo. 

"La gloria está en ser grande y útil", dij o 
hace casi 200 años el Libertador Sim ón 
Bolívar, de qui en se recordaba su natali

cio justo este domingo 24 de julio, día de 
júbilo para la gente de Liga Deportiva 
Universitaria. "Com batid, pues, y vence
réis. Dios concede la victoria a la cons
tancia.. ." , decí a a sus tropas el célebre 
venezolano.Y es eso lo qu e Liga ha teni
do en el último año: constancia. Porque 
a vari os de sus integrantes les dolió no 
poder ganar la copa el año pasado, pero 
siguieron en la lucha hasta darse el gusto 
de ganar el campeonato con un a campa
ña ex traordinar ia, como es el caso de 
Alex Aguinaga qu e logró su primer títu
lo en Ecuador y el cuarto en su vida ya 
qu e ganó tres en M éxi co con el Necaxa. 
El "güero " le entregó su camiseta, la 
número 16, a su hijo que vino de M éxi
co para estar con su padre en esta jorna
da memorable. 

Barcelona, un justo subcam peón por 
lo qu e hizo en la parte final del torneo, 
sintió la falta de marcadores, de carrileros 
por los dos lados, dejan do desde el prin
cipio que por esas vías el dominio de 
Liga se acreciente, fun damentalmente por 
la zona derecha qu e le tocaba marc ar a 
R aúl Guerró n, para quien la presencia de 
N éicer R eascos y Edi son Méndez fueron 
un tormento. Sí, el equipo del colombia
no Juan José Peláez hab ía ganado el par
tido de ida en Guayaquil con tanto con
vertido por Ge ovanny Caicedo. 

Pero fue muy poco, si además se to ma 
en cue nta qu e faltaron a la final en Q ui to 
Ángel Escobar e Iván Kavied es, el primer 
sancionado un partido y el otro que se 
fue de la co ncentración lo qu e provocó 
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y ya es la oc t ava vez ... 

la separació n del club. 

Toq ues, amagu es, autopases, piques y 
has ta go l fue el aporte del mejo r ho mbre 
de la cancha com o fue N éicer R eascos . 
Volcó todo su talento, su habilidad , fue r
za física, repertorio, sobre el gramado del 
estadio albo. 

Empezó la fun ció n a los cinco m inu

tos cuando un centro de él perm itió que 

ingrese de cabeza por el segu ndo palo el 
paraguayo Carlos Esp ínola para ve nc er al 
meta Paul Alarcón, poniendo así el go l de 
la tranquilidad. 

La reac ción de Barcelona fue efímera , 
m3S por individu alidades como la de 
Walter Ayoví que probó do s veces co n 
tiros de larga distancia al meta C r istian 
Mora, co nvertido ya en la revelación del 
to rneo. 

Bien pudo aumen tar Liga el marca
do r, pero su goleada r Ariel Graziani 
anduvo divorciado del gol. 

Ya en el tie m po co m plem entar io 
Arma ndo Paredes anunc ió co n un lan za
m ient o desde afuera del área las in ten

ciones del Barcelona de empatar. Pero 
otra vez por el sec to r derech o Liga 
encon tró la m ina de oro, los pozos de 
pe tró leo , po rq ue no podían ni E dw in 

Tenorio y peor Guerrón detener al 
talentoso M éndez que envió un centro al 
que acudió de cabeza Gabr iel García 
para que la pel o ta go lpee el vertical. 
Avisaba así Liga. 

U n nue vo ce nt ro de Edison , esta vez 
desde la izqu ierda, encont ró la cabeza de 
Geova nny Espi noza qu e im pulsó el 

baló n al m arco, p o r do nde aso m ó 

Franklín Salas para de un toq ue aumen
tar el marcador a 2-0 a los 65 min utos. 

Tres m inuto s m ás tarde R cascos pus o 
la cereza de la torta, co n un go lazo al 
andar tras servic io del m ism o M énd ez. 

Ya era goleada . Barcelona no tenía 
con qu é herrami en tas llegar hasta el arco 
de Mora. 

Bie n decía la víspera en G uayaquil el 
pro fesor D ussan D rascovic en co nversa
ció n co n los can tantes Ed uardo y D an ilo 
M i ño Naranjo. " H ombre po r ho mbre 

Liga es mu y superio r a Barcelona y será 
campeón sin dificul tade s" . 

Los célebres cantan tes que se hab ían 
presentado en el Palacio de C ristal co n 
lleno impresionan tes, conside raro n que 
" Liga le daría una paliza a los to reros.. ." 
Y después :1 celeb rar co n los hinchas, a 
rec orrer las calles cantando que es la 
octava vez cam peón y au gurando que 
trabajarán para la novena corona, con el 
fam oso " volveremos, volverem os, vo lve
remos otra vez , volverem os a ser c:1m pe
ones y sed la noven a vez.. ." 

Liga es un sentimi ento de trabaj o, de 
ganas de tít ulos, de la bús queda cons tan 
te por la superac ió n. Ga nó el to rneo de 
calle, porque fue sup erior a los o tros 
nu eve equip os, porque gan ó en la cancha 
y en el banco, sí porque tuvo eso un 
exc elente grupo de altern an tes y un téc
nico que supo dirigir a tantas estrellas, a 
las figuras indiscutibles de Alex Aguina
ga , Roberto Palacios, Ediso n M énd ez, 

Alfo nso O bregón, Ar ie! Graziani, C arlos 

187 



Pe pe Navarro Gu zmán 

Espínola. Porque piden a gritos salir al 
extranj ero N éicer Reascos y Franklín 
Salas. Porque se le metió en e! alma la 
camiseta al uruguayo Gabriel GarcÍa y 
que lo hizo con 14 goles pese a no jugar 
tanto por lesiones y porque estaba en ese 
pues to e! otro goleador, Arie! con 17 

tantos. La "Sombra" y Ambrossi, Urrutia 
y M ora, el " chino" Gómez y , e! colom
biano Elkín Murillo y el joven Luis 
M igue! Garcés, Jairo Campos y Jacinto 
Espinoza, en fin todos los integrant es de 
este rico conj unto, que ahora ya piensa 
en la C opa Sudamericana, porque quie
ren ganar una copa internacional. Es el 
año de la desp edida de Alex Aguinaga, 
un ilustre de! fútbol ecuatoriano qu e se 
llevó una ovación enorme cuando se iba 
del campo para dar paso al bueno de 
Luchito González. 

Liga es cam peón, por eso volvieron a 
bañarse sus hinchas, dirigentes y jugado
res en las piletas de la ciudad. Fue una 
tarde de fútbol, de victoria, de felicidad, 
de blanco... Liga, ocho veces campeón 
ecuator iano de fútbol. 

El título que les faltaba 

La histor ia de! fútbol ecuatoriano cuenta 
que ellos fueron figuras en los que actua
ron, como también habla que nunca sabo
rearon las mieles del título. Edison 
M énd ez, Alex Aguinaga, y Ariel Graziani, 
tres cracks que al fin son campeones... 

A lo largo de sus carreras deportivas 

desparramaron fútbol de primer nivel , 
mostraron clase en todas las canchas de 
América, marcaron gole s hermosos; en 
fin, entregaron todo su talento, técnica y 
sudor y fueron vanagl oriados por la 
prensa nacional e internacional, y lógi ca
mente terminaron siend o ído los, e inclu
so, en uno que otro caso, líderes de los 
equipos en que actuaron . 

Edi son Méndez, volante mixto, he ch o 
para el fútbol moderno ; Alex Aguinaga, ,

cerebral y maestro en el medi ocampo; y 
Ariel Graziani, sencillam ente goleador, 
son los cracks que al fin bebieron la glo 
ria de ser campeones en Ecuador.. . 

El todo terreno 

Su clase la paseó por el Deportivo Quito, 
El Nacional, Irapuato y Santos Laguna 
de México de donde llegó a Liga Quito 
para terminar quedándose una vez que la 
dirigen cia adquirió recientemente la 
totalidad de su carta pase. 

Edison Mendez, selecc ionado nacio
nal, aque! de los goles inolvidables como 
el consegu ido en el triunfo ante Perú en 
Lima en las eliminatorias pasadas, o de 
los históricos como el anotado en el 
Mundial de Corea-Jap ón 2002 ante 
C roac ia, que significó el primer triunfo 
de la Tricolor en una C opa Mundo, o e! 
de la victor ia ante Brasil en las actuales 
eliminatorias, es de los jugadores que ,
 
todo técnico quiere tener en su equipo. 
Volante fino , con enorme talento y nota
ble entrega física. Jugador moderno, de 
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y ya es la oc tava ve z... 

aque llos qu e se tira e! equipo al hombro 
cuando hay que ge nera r fútb ol y qu e 
tam bién se desdo bla para ir a la marca. 

T iene buen rema te, e incluso se da tiem
po para marcar goles . 

En Liga cayó co mo anillo al dedo, por 
el bu en toqu e qu e le gusta practi car a 
Oblitas, pasó a ser el dína mo ele! cua dro 
meren gu e, muestra sacrificio en cada 
j ugada, y der rocha talento cua ndo tien e a 
lado j ugadores de bu en a técnica .Junto a 
Palacios, Agu inaga, O bregón y el mismo 
Urrutia, fueron una banda qu e en la final 
cua ndo empezó a tocar, fue sim plemen
te imparable.. . 

E/ ,IZo/cado,. 

El nombre de Ariel G raziani es sinó nimo 

de gol. En los eq uipos que actu ó dej ó su 
huella goleadora, Sport Boys de Perú, 
Auc as, Ern elec, Barcelo na, Verac ruz y 
Morcli a de M éxico, N ew England 
R evolution , Dallas Burns, San José de 
C aliforn ia de la MLS, y el Lanús de 

Argentina de do nd e llegó a Liga de 
Quito para ser campeó n . Al té rmino de 
este to rneo Ape rtur a, el " Guasón" regis

tró 17 goles, y prácticamen te rati ficó su 
clase go lead ora , no po r nada la 
Federación In tern acio nal de Fú tb ol 
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Asociado (FIFA) Y su departamento de 
Estadística de C ensos (IFFHS) , lo ubica 
en la posición N o. 14 entre los mejores 
golead ores a ni vel mundial. Ariel 
Graziani, sumaba, antes de qu e juegue en 
Liga, un total de 199 goles en su carrera 
deportiva. Este argentino de nacimiento, 
ecuato riano por nacionalización, nació 
en la localidad de Empalde el 6 de junio 
de 197 1 pesa 75 kilos y mide 183 centí
metros, "delantero po r convicció n y por 
goles" , le dijeron en un a nota en Lima 
antes de venir a Ecuador, para despu és ir 
al balompié norteamericano. 

Es un delantero qu e provo ca un j uego 
co mo su genio y carácter, alegre y sin 
complicaciones, tien e un a media notable 
de goles, arriba de los 14 por temporada 
y en todos los clubes donde ha jugado se 
ha conver tido en un ídolo qu eri do y res
pe tado. En su car rera por Am érica 
Latina, Graziani jugó también en el 
Sport Boys de Perú, Veracruz y M orelia 
de M éxico , Em elec y Barcelona de 
Ecuador. 

Además, en la M LS actu ó en N ew 
England R evolution , Dalias Burns y San 
Jos é de California. Lanús de Argentin a. 

Tenemos a un o de los goleado res 
mundiales en nuestras filas... 

Este día jueves en horas de la mañana, 
la Fede ración Int ernacional de Fútbol 
Asoc iado (FIFA) y su departamento de 
Estadística de Censos (IFFHS), publicó la 
lista de los mej ores goleado res a nivel 
mundial. La principal sorpresa, fue la 
presencia del goleador de Liga Deportiva 

Universitaria, el argent ino nacion alizado 
ec ua tor iano, Ariel C raz iani, que se 
encuentra ubicado en tre los vei nte 
mejores artilleros del planeta . C abe resal
tar, que dicho ranking se publica un a vez 
al año y para estar en el mismo, es nece
sario mantenerse co mo jugador activo 
en fútb ol profesional y en cualquiera de 
las catego rías avaladas por la FIFA. 

"Es un jugador muy rápido , in teli
gente cuando tiene qu e sor tear la marca 
de los rivales, no rehuye al juego fuerte, 
es peleador en el área, posee perfiles bien 
definidos tanto en los remates con las dos 
piernas, mejor co n la derecha, co mo en 
las pelotas altas con la cabeza, busca el 
remate siempre, es insistente pero no 
agresivo, es un jugador leal, según los 
arqueros contrarios". 

El más grarlde 

Es uno de los mejores jugadores ecu ato
rianos en toda la historia futb olera del 
país, para much os el mejor, j ugador qu e 
se hizo en el D eportivo Quito, gran 
campeón me xicano co n el N ecaxa de 
M éxico por más de un a década y para 
felicidad del fútbol ecuator iano fue res
catado por Liga Deportiva Universitaria. 

H a sido con vocado a varias seleccio
nes del continente que han servido para 
juegos oficiales organi zad os por la 
Confede ración Sudame ricana de Fútbol, 
así como para importantes amistosos en 
las despedidas de grandes figuras del fút
bol am er icano. 
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y ya e s la oc ta va ve z... 

Alcx Daría Aguinaga Garzó n, nació 

en Ibarra, Imbabura el 9 de j ulio de 1968, 

pesa 68 kilos y mi de 170 centím etros. 

Dotado de una gra n vita lidad que sirve 

co mo incentivo a sus com pañeros en el 
equipo do nde j uegue, ade más de que por 

su excelente co ndició n técnica b ien 

ganado tiene el nombre de " Maestro" . 

Sil pensamiento: Hay que recordar lo 

que dijo en la an terior temporada al ser 

presentado en Porn asqui , "vine a Liga 

Deportiva Un iversitaria para ser cam pe
ó n de América" , fue su pr im er pensa

m iento y pronunciamiento al llegar a 

Quito, contratado por el club "Meren

gue", " más bien por afin idad de senti

mientos y caballerosidad an tes que por el 
plano económico", como lo enfatizó 

don Rodr igo Paz en su presentación a la 
hinchada. 

Hoyes, además de ser el principal 

j ugador universi tario, es uno de sus gr:1J1
des hi nc has, " vivo con la int ensidad de 

un de butant e, qu iero lo m ejo r para esta 
gran inst ituc ió n para satisfacci ón de sus 

mil es y m iles de hinchas en todo el 

mundo " . La presencia de Alex Aguinaga 

es sin du da, uno de los mej ores atractivos 

de la temporada, Liga Deportiva Uni

versitaria no so lo que ha mejorado en su 
ren d imi ento, sino que aho ra tiene " dos 

técnicos en la cancha " segú n los hinchas 

Azu cenas: uno fuera,J uan C arlos O blitas, 
o tro dentro, Alex Agu inaga. 

El equipo tiene m ayo r per so nalidad, 

co n una pau sa qu e se llama Alex 

Aguinaga , su o rden y estilo pasó a ser una 

etique ta m uy personal de Liga Deportiva 

U niversitaria . 

Sil perfil técnico: "Es un j ugador com

plet o, co n enorme clase para m anej ar y 

determi nar el r itm o que su equipo nece

sita en cada par tido, g ran orde nador de 

sus com pañeros en la cancha, eficiente e 

incansable du ran te los 90 m inuto s de 

j uego, aparece do nde siem pre hace fa lta 

alguien, está m etido entre los zagueros 

contrar ios, defendiendo su arco detrás del 

arquero o sim plemente dictando cátedra 

en la m edia cancha, es en la actualida d, el 

m ejor jugador del fútbol ecuatoriano". 

Cam peó n indiscutible, buen fútbol y 

contundenc ia a la hora de ha cer los 

go les, dej an co mo saldo a Liga Deportiva 

U niversita ria de Quito como el m ej or 

equipo del Ec uador del to rneo de aper
tura 2005. 

R evista Estadio, 
[uiio de 2005 

191 



l 

K I ru 1 f< )1-{ A~"l 



é '1j.'I n y el país. 

Jorge Ribadene ira Arauja 

a Tricol o r mere ce mucho más que 
un mill ón de aplausos y vítores 
por su clasificación q ue se traduce 

en un ej empla r "s í se puede" . C on el 
pasaj e co nseguido angustiosamente ayer 
-para un segundo viaje, antes imposible, 
a un Mundial- no solo cuen ta la alegría 
sino que fun ciona un a realidad . 

El ac tual nivel futbolístico del Ecua
dor (36 en el 'ranking' mundial de la 

FIFA) está muy por encima del nivel
país (103 en co m petitividad, com o ya 
co mentam os hace una sema na). El inqu i

eto Ecuador y el place nt ero fútb o l so n 
dos realida des diferentes , pero algo 
valioso se puede y debe aprovech ar de 
un suceso nacio nal -com o la clasifica
ció n- y de una historia que co menzó 
muy pobremente en las canchas deporti
vas y ahora se mide po r hito s espe ctacu
lares . Por ej em plo... 

El debu t futbolístico in ternacional del 
Ecuador sucedió en 1938 , en Bogotá, 
durante los P ri m eros Juegos Bolivari a
nos. El rival fue Per ú - que era una estrel
la- y nos endilgó un mensaje m uy tri ste. 
Luego de aplicarnos un 9- 1 obtuvo el 
o rgu llo suficiente para decirnos severa y 

burlonam en te " vayan a aprender fú tb ol, 
ecua torianos" . M ás aún, co n ese tri unfo 

el vecino del su r se envalento nó hasta 
imponernos el Protoco lo de R ío de 
Jane iro, en 1942. 

Fu e cuando el canc ille r b rasile ño 
Aran ha, viendo el do lor y la impote nc ia 
de su colega Tobar D onoso y repasan do 
la in estabili dad ec uato riana, iniciada en 
1925 y multiplicada en los a ños treinta, 
sintiéndonos déb iles y desunidos, nos dio 
su co nsej o rudo, quizá sinc ero y defin iti
vamente doloroso. "Ecuator ianos, apren 
dan a ser país. H agan país". 

N os sirvió la pinchada del vecino y 
aprendimos a jugar fú tbol. Tan to que 
vamos por segunda vez a un Mundial 
mientras qu e el ex orgull oso Perú yace 
eliminado nuevamente. La Tr icolo r nos 

sigue dando bellas em oc io nes. U na, inol
vidable, fue en Sappo ro, Jap ón - 2002
unos 5 000 ecuatorianos can tamos el 
Himno N acional a todo pulmón mien
tras nuestro país se estremecía en las an tí
podas. Poco después, en Yokoham a, el 
equ ipo ec uatoriano lograba su primer 
triunfo en una C opa Mundo. Lo de ayer 
fue otro hito. El país qu e aprendió a 
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jugar fútbol después de esa y otras derro
tas, el Ecuado r, ganó otra vez el derecho 
para viajar a un Mundial, esta vez en 
Alemania 2006. 

Bien Tricolo r, bien Luis C hiriboga, 
bien Luis Fern ando Suárez, mu y bien 
futbolistas e hinchas ecuatorianos. Mal 
los políticos. Porqu e las palabras del can
ciller Os valdo Aranha no rindi eron fru
tos por lo qu e se advierte hoy.Volviero n 
la inestabilidad, la desunión , la deb ilidad 
mientras la Tricolor aprendió las lec
ciones y entró en un ciclo de la estabili
dad y la seriedad. Buscó personajes y 
apellidos calificados para entrenado res. 
D raskovic, Maturana, G órnez, Suárez. 
Apro-vechó los recursos técnicos dispo
nibles y el discreto aporte de la altitud. El 
resultado: un momen to más de gloria 
deportiva. 

Pero -qué pena- el Ecuado r no está 
bien . La inestabilidad ha vuel to a pesar. 
El pueblo no coincide en las urnas co n 
personaje que lo apoye y le guíe. Se 
combinan factores tan in qu ietantes 
como gobernantes improvisados o im
propios y un ambiente de ingobernabil
idad que dificulta el camino. 

El triunfo que signifi ca la clasificación 
pu ede y debe ser un aporte más a favor 
de la causa nacional. Solo un gran acuer
do mayoritario - por imposible que pa
rezca- puede cambiar las condiciones 
vigentes y solventar las condiciones para 
una estabilidad creado ra. Como nos 
aconseja la Tricolor. 

Diario El Comercio, 
9 de septiembre de 2005 
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a po ibi idad 

Otón Chávez 

stamos por cumplir cua tro años nosotros haremos lo que tenemos que 
desde cuando clasificamos por hac er y ade más sin lugar a dudas, aprove
primera vez a un mundial de fút- char la altura de 2. 800 metros que tan 

bol, fue un miércoles 7 de noviem bre del bu en resultado nos está dan do. 
2001. H oy llegamos al sábado 8 de oc tu En el fútbol casi siempre ha gan ado el 
bre casi exactamente con las mismas mejo r. Ecuador es mejor qu e Uruguay 
posibilidades, también con el mismo en esta eliminatoria . Es m uy difícil que 
rival, co n sus ansias de clasificar o llegar, lo s charrúas nos saquen del cam ino, 
en el peor de los casos, a la repesca. En amén que por o tros lares también se 
de finitiva, un a pe lícula repetida . podrán dar resu ltados qu e nos favorecen 

Solamen te que ahora ya no exis te la por caram bola. 
ilusión de la primera vez sino la casi obli Hoy, sábado 8 de octubre debemos 
gación de clasificar habida cuenta que el clasificar, lo merecemos. H ace cuatro 
ser hu ma no qu iere siempre sobrepasar años en esta mi sma columna pedí un 
los sueños o las metas alcanzadas un a y ruego a mis co m pa tr io tas pa ra qu e 
o tra vez . Ese es el verdadero desafío. recen , hagan fuerza por nuestra sele c

Ya se escuchan las m ismas cantaletas ción . Y deben hacer fuerza porque es 
de toda la vid a del fútbol sudam ericano : necesario qu e nos siga subiendo la auto
que el sudor de sangre, las lágrimas , la estima por sobre las defi ciencias políticas 
garra y de más valores, pero hay algo que y la falta de una clara concien cia de saber 
felizmente ha cambiado : el progreso del qu é hacer co n este país que es la patria 
fút bol ecuatoriano. C laro qu e las grandes nue stra. 
indivi dualidades hacen diferen cias co m o H oy debe ser la rati ficación de un 
también hacen di feren cias el trabajo de viejo sue ño, y creer, sin temor a eq uivo 
co nju nto y eq uipo. Esto últi m o es preci carnos , que lo ver emos cum plido. 
samente, la mejor ar m a q ue tien e 
Ecuador. Q ue los o tros, los que sean , Diario E l Universo, 

digan lo que les dé la regalada gana que 8 de octubre de 2 005 

195 

1\ 



BIBltOlfCA [),l fÚTBOL ECUATORIANO 11 



Cuidado! 
quivocarse! 

Mauro Velásquez 

n el afin de co ngraciarse con el 
públi co, un sector num eroso de l 

l 

periodismo deportivo, les dice 
constante mente a los aficio nados que 
ellos saben mucho de fútbol. Algunos, 
pu ede que por inocen cia crean que están 
opinan do ceñ idos a la verdad; pero mu
chos, lo hacen con e! afán de alabar a los 

hin chas del dep orte popular. Estos son 
los más peli grosos porqu e pued en arras
trar a la equivocación a person as que 
generalmente sabe n poco o nada sobre 
esta activ idad. 

Nuestro público sabe poco del ba
lompié. Es ex tremista, pasa de! elogio 
exagerado al reproc he crue l e inj usto. 
No hay para ellos un término medio. 
So n los mejores del mundo y momentos 
mas tard e los peores y más despreciables 
j ugadores de fútb ol. 

El últim o ejem plo se pu ed e en con trar 
en la obligada interven ción de jugadores 
de divisio nes m enores de Ba rcelona 
Sporting C lub en partidos del Campeo 
nato Ecuato ria no de Fútbol. 

D e rep ente, chicos muy jóvenes, con 
mínima expe rienc ia, se han en contrado 
formando p arte de l primer pl antel. 

Com o se han logrado resu ltados halaga
dores, ya se escucha por los m edio de 
comuni cació n q ue esos novat os so n 
estrellas, figuras, cracks del balompié. 

¡Y no lo son! Puede qu e alguno lle

gu e a serlo, oja lá lo consiguieran algunos. 
Pero no es tan sencillo. 

Cuando cualquier equipo de ren om 
bre mundial tiene la fortuna de que se 
produzca la aparició n simultán ea de cua
tro o cin co talentos jóvenes, es un logro 
maravilloso. Pero algunas veces sale uno 
que vale la pena y es suficien te para jus
tificar la existencia de divisiones de base. 
A veces el producto es pobre, pero hay 
que saber perseverar, no desmayar y for 

mar un a nu eva camada. Es una ob liga 
Clan insoslayable para el di rectivo 
co rrecto. Si bien se puede, a go lpe de 
talonar io de cheques, con tratar j ugadores 
nacionales o extranjeros, tiene qu e ser un 
porcentaje mínimo de erro res. Barcelona 
y Emelec hace a ños no logran un gran 
acie rto en este rubro. Esto a ocasionado 
desperdicio de din ero, pero también 
cerrar casi totalmente el paso a los jóve
nes de la cantera.Y hace añ os no logran 

ser campeones . Lo m ás censurable es que 
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un futbolista chuta al 

.... -. .... . . .. • 
. .. 

.. . 

dirigentes sin mayores co nocimientos se 
sientan expertos y año tras año se equi
voquen. ¡Cada vez co ntratan peor! 

Los j óven es jugadores to reros pu ede 
que - alguno o algunos de ellos- llegu en 
a ser jugadores de primer nivel; puede ser 
que uno solo lo consiga. ¡Sería un éxito ! 

Pero no seamos cándidos y pret endam os 
qu e todos van a ser estrellas. 

¡Aprendam os a entende r el deporte 
más popular! 

Portal Radio Súper K, 
noviembre de 2005 
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Vito Muñoz 

os Barcelo na están en m un dos y los do s viajan solo seis veces anuales a 
op uestos. Los españoles disfr utan, América por sus clubes. Nada , cuyo 

I los escuato rianos sufren. El Barca éx ito depende del fun cionami ento de 

es fut uro, al Baree solo le qu eda el pasa hombres, fun ciona a co ntro l remoto. 
do. El eq uipo del holandés Frank Mientras Rijkaard lleva dos años diri 

R ijkaard crece, el de J immy M ontanero giendo al Barca, a Barcelona lo m anej a
está en la cola . El estadio C am p N ou ron doce técnicos. De los o nce titulares 
canta, hace la ola, grita olé, olé . El el Barca pone la mitad de sus divisio nes 
M onum ental pifia , insult a, y gri ta "a fue m enores, en cambio Barcelona un o so lo 
ra, afue ra" . El técni co holandés co nquis y se da el luj o de de sprecia r a sus j óve
tó a la afición catalana . El hinch a amari n es. C aso Myke R o drí guez, el m ej o r 
llo en cam bio cortó la cabeza del entre Sub 17 del Ec uador qu e es apreciado 
nador C arlos Sevilla. Las estrell as españo po r el fútbol ale mán y viaja el pró xim o 
las están plen as de ene rgía; los am arillos viern es, porqu e Barce lo na le cerró las 
en estado depresivo y algunos pare ce n pue rtas. 
estar en prejubilación . El part ido co n O lmedo volvi ó a 

Existe un a eno r m e diferencia entre el mostrar la m iser ia espi ritual de u n equi
Barcelona de España y el Barcelona de po que se en gulló m illo nes de dólares 
Ecuador. No solo por la ubicación en la con futb olistas que deam bulan com o 
tabla de posicion es, sino un a diferenc ia alma en pe na. Lo s blaugranas j uegan co n 
de fondo, de manejo de club.Ambos tie un corazó n cargado de vida y están 

nen escenarios co n 80 .000 espectado res com promet idos co n la causa del club; a 
de afo ro, el C am p Nou pro m edia esa los am ar illos la causa no va con ello s.Ya 
cifra por partido, el Monumen tal solo era hora que saquen del templo a m er
H.OOO . Las distan cias qu e prevalecen no caderes y far iseos. 
so n las econ ómi cas sino institucionales. 
Solo coinciden en que ambos presiden Diario El Univers o, 

tes, Lapo rra y Romero, viven en España 26 de noviembre de 2 0 05 
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aba una vitrina? 

e a ora ya la tiene 

Jacinto Bonilla Prado 

E
l so rteo para co nformar los ocho 
grupos del Mundial mantuvo el 

perfil de las reuniones de la FIFA : 
estric tez protocolaria , sonrisas marquete
ras y resultados casi co nocidos. Mejor 
dicho, se cumplió a rajatabla denomina
do 'sorteo dirigido ' para cuidar que el 
torneo no sufra una muerte súbita en sus 
inicios y qu e las millonarias inversiones 
tengan un margen razonable de aprove
chamiento. De allí qu e la sorpresa estuvo 
para la ' tro pa futbolera' . Los selecciona
do s ' chicos' se desesperaron por saber 

con cual de los favoritos les tocaba . 
La FIFA cum plió su papel de mode

rador de fuerzas y co mo sempiterno 
gobernante del fútbol mundial dejó esta
blecidas las reglas de juego. 

Ecuador le to cará rendir una compli
cada lección ante Polonia, Costa R ica y 
Alemania. Polonia y C osta R ica se en
cuentran en un similar nivel competiti
vo al de Ecuador. Los polacos gana ro n 
en España (3-0) pero bajo condicio nes 
no muy favorables para la Tr i. No es un 
eq uipo extra terrestre como tampoco lo 
es el de Costa R ica. Es decir, el asunto 
pasa por el rendimiento que de be rá 

ex hib ir Ecuado r, fiel a su lín ea de orde n, 
disciplina táctica y sobre to do de una 
pacien cia a to da prue ba . Es un ma rco 
adecuado para qu e se practique la filo
sofia fut bolística de Su árez: dem ostrar 

que la clasificación ec ua to r iana no fue 
acci den tal y evaluar los verd aderos pro
gresos del balompié tr icolor ante gran 
des rivales. 

E l grupo na cio nal está confo rma do 
por jugadores cuyo traj inar espan ta la 
posibilidad de pelig rosos miedos escé ni
cos .Ahora b ien, esto no quiere decir que 

la Tr i vaya a saborear un postre futbo lís
tico. 

Todo lo co ntrario, co n el acostu m 
brado y bien po nd erado pr incipio de 
realidad, em blema de la Selección, el 
equipo irá para m ostrar las bo ndades de 
un fút bo l de pr im er nivel, gracias al cual , 
la Tri clasificó a la cita alemana. N o es un 
optimismo con características esotér icas. 
Es el produc to de las estadísticas y la eva
luación de un grup o que mostró ante los 
grandes (Argen tina, Brasil) pos eer sufi
cientes argum ento s para vencerlos . 

Ecuado r deberá repetir la lección ante 
rivales más exigen tes y m ej o r preparados. 
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Jacint o Bonilla Prado 

. ..... ... .. .. ...... .. .... .- ...... 

.~3m.il. ... ...... 

Sin embargo, estar entre las 32 mej ores 
selecciones del mundo exige a laTricolo r 
mejorar los parám etros de la preparación 
y a los j ugadores ser más profesionales 
para llegar con todo el potenc ial para 
bu scar una potencial clasificación a la 
segu nda fase. 

N o es una utopía, simplemente una 
reflexión con pr incipio de realidad. 

Diario El Comercio, 
11 de diciembre de 20 05 
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De los descamisados 

a la Muerte Blanca 

Ki ntto Lucas 

N 
ingún dirigente salió a recib ir
los cuando llegaron al estadio. 
Nadie hizo una presentación 

pomposa alabando sus bondades co mo 
jóvenes respetuosos de la tradición y las 
buenas cost umbres universitari as. N ingún 

pe riodista deportivo analizó sesuda mente 
el aporte que vendrían a dar en co lor y 
vida a la tr ibuna. N ingún canal de televi

sión resaltó el trapito co n la imagen de 
los hermanos R estrep o ent re las band eras 

de la U, Ycomo part e del recu erdo siem
prc vivo. Eran más importa ntes las chear
lcaders, un invento gringo asumido por e! 

~ 
fútbol ec uato r iano. 

En todo caso, fue un 28 de M arzo de 
1998 en la Casa Blanca, hacía po cos 
meses que se había inau gurado el estadio 
y co me nzaba a inaug urarse la qu e en 
poco tiempo pasaría a ser la barra más 
conocida de! Liga D epo rt iva U niversi
taria y del país: La M uerte Blanc a. 

H inc has, dirigen tes. jugadores y cuer 
po técnico se co ntagiaron de la tarde fría 
y lluviosa y eran un a par te más del paisa
je gr is. Todos estaban más grises que de 
cost umbre, parecían enoj ados por habe r
se hech o hinchas de la Liga. Los dirigen 

tes no atinaban qu é hacer co n e! equipo 
para que estu viera a la altura del nuevo 
estadio y saliera de los últim os puestos.Y 
en e! campo de juego de Po nciano, el 
C uenc a se divertía haciéndole dos go les 
al equ ipo m erengue. 

En la Gene ral N orte, un g ru po de 
m uchachos se burlaban del frío, y de los 
dirigen tes y de la realidad que los go lpe 
aba, y a pesar de la pobreza del equipo, 
no paraban de alentarlo, calentando la 
gargan ta con el canto y algú n trago. 

Sin cam isetas, co n las caras pin tadas 
de rojo y blan co, de pelo largo, rebeldes, 
con la im agen del C hé, con la imagen de 
los hermanos R estrepo, parecí an seres 
ex traños en tre tanto gris. 

Las leyendas de sus trapos eran elo 
cuentes y ponían la diferen cia en e! pai
saje del estadio : " Descam isados dispu es
tos hasta a matar" , decía uno." Pasión que 
mata", dec ía otro. 

y de la propia " h inch ada blan ca" sur

gió el desprecio, los in sult os y la agre 
sió n . N o podían soportar la irrupción del 
diferente, la apari ció n del " o tro" en un 
escenario destinado a los se ño res de gr is, 
cuya máxima diversió n era moj arse en la 
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Kintto Lucas 

pileta de la Indoam ér ica cuando Liga 

qu edaba cam peó n . Pero ya se ha bían 
olvidado de eso porque hacía much os 
años del ú ltimo campeonato .. . y tal vez 
vivían amargados porque su equipo no 
le ganaba a nadi e. De alguna ma ne ra 
desprec iaban a lo s descamis ad os, pero 
estos en lugar de tornarse vio lentos 
toma ron el desprecio co n humor y al 
terminar el primer tiempo co menzaron 
a corear: "Ohhh vam os a la Suuur a la 

Suuur a la Suuur vam os a la Suuur". y 
los seño res de gris dijeron que algunos 
can tos eran demasiad o ofensivos al oído 

e incluso les quitaron el trapo co n la 
imagen de los R estrepo. Pero la margi 
nación los h izo inde pendien tes y más 
lib res. También más ana rcos, más rebel
des, sin ataduras ni co ndicionamie ntos. Y 
aquella noch e de marzo juraron no 
sepa rarse. j u raro n camina r co n la imagen 
de Liga en la p iel y la mi rada , juraron 
vivir el fútb ol como un a parte de sus 
vidas.juraron vivir sus vidas atadas a una 
pelota y a un co lo r y a un sentir y a una 
magia.Y así dejaron atrás a los seño res de 
gris que co n sus caras ser ias oscurecían, 
osc urecen la camiseta blanca .. . y así 

co nstruyero n un escena rio propio en la 
Sur, un esce na rio en el que pasarían a ser 
actores princip ales, un esce na r io para 
una h inch ada qu e m arca una nueva 
forma de vibrar el fútb ol en Ecuador, 

un a nu eva for ma de unir el fútbol a la 
reb eld ía. Una nu eva forma de rebelarse 
co ntra el gris y la ama rg ura en un país 
qu e quiere sonreír. .. 

Quincenario Tintají N ° 8 1, 
diciembre de 2005 
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Le presas definieron su alineac ón
 

para el torneo
 

e acerca el cam pe onato de fútbol 

de la Serie A, pero no só lo los hin

chas esperan que sus eq uipos 

triunfen, sino qu e los clubes miran 

sus opcio ne s en una tabla de posiciones 

que les permita atra er y gan ar con sus 

auspician tes. 

Éstos , por su parte, ven en el unifor

me de! equipo la mej or vitrina para pro

m ocionar sus productos. 

El pecho, la espalda y las m angas de la 

cam iseta hasta la parte posterior del 

'short' pueden ser comp rados por can ti

dad es qu e representan el 40 por ciento o 

m ás de! presu puesto anua l de cada eq ui

po. D e ahí el interés de los clubes por 

captar auspician tes multinacionales que 

pu ed an ap ortar, en e! mejor de los casos, 

co n 750.000 dólares por año. 

Al menos 1() sec to res productivos 

(bie nes y servicios) quieren jugar este 

nuevo torneo. Ahí están bebidas (h id ra

tantos, alcohóli cas y no alcohólicas) , ba n

cos , labora torios, almacenes de electro 

dom ésti cos, ropa deportiva, medios, 

cernente ras, inmobiliarias, líneas aéreas, 

alimentos, perfumes, en tida des públicas, 

hoteles, telefónicas, cámaras fot ográficas 

y serV1C10S de mensaJena. Las marcas 

ven la opción de captar la ate nció n de 

más del 70 por cien to de afic ionados 

que, según J uan C arlos Holguin, presi

dente de Spo rts Marketing Group, 

fir m a qu e man eja las inversio nes publici 

tar ias en el fú tbol nacional, son hinchas 

de algún equipo o respaldan a la Selec

ció n na cional. 

Uno de los auspician tes perm anentes 

es P ilsener. Esta marca est uvo vin cu la

da al fútbol co n publicidad en indumen

tar ia y vallas estáticas por varios atlas . 

Empero, desde el 2004 compró los de

rec hos del nombre del torneo y por ello 

hoy se llama Copa Pilsener, 

Otra m arca qu e de sde e! 2005 apro

vechó la aten ción del hi ncha es Movi

sta r. De ahí qu e haya cerrado este a ño 

contrato s con ocho de los 10 equipos de 

la Serie A. 

Juan Francisco Ari as, gere nte de Liga 

D eportiva U niversit ar ia de Quito , afirma 

que Jos au spicios representan sumas im 

port an tes que pueden au m en tar en fu n 

ció n de la ubicació n del eq u ipo en la 

tabla . Los premios adicio nales pue den 

representar casi el 10 por ciento elel valor 
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total del auspicio. 
Diego Pabón , responsable de Marke

ting de los 'ch ullas' , co me nta qu e un 
equipo se vuelve atractivo para un auspi
ciante cuando éste es competitivo y tie
ne bu enas expectativas para triunfar. 

Así, el Deportivo C ue nca ut ilizó dos 
ganchos para conseguir auspiciantes: los 
partidos de la Prelibe rtadores ante Goiás 
(Brasil) y ser vicecampeón del Torn eo 
Clausura 2005. La respu esta representó 
700 000 dólares de auspicio, sólo en el 
uniforme. El principal para este año es 
Zhumir. En el 2005 fue licor C ristal, el 
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cual pagó 380 000 dólares. 
Barcelon a alistó un paquete qu e pasa 

por la venta de anunc ios en la camiseta, 
las vallas en el estadio M onumental y 

por la transmisión de los partidos por 
televisión. La publicidad en la camiseta 
financi ará el 40 por ciento del presu
pu esto del club qu e bordea los 3 ,5 
millones de dólares. Fernando Proaño, 
director de Barcelona, explicó qu e los 
co ntratos publicit ari os se firmaron para 
cuatro años . 

Emcl cc aún no ha definido las marcas 
qu e lo financiarán y sólo confirmó a la 
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Las em pres as de finiero n su alineació para el t o rn eo 

cer veza C lub co mo un o de los cuatro 
auspIcian tes. 

En el caso del equipo policial, los au s

picios cubren el 45 por cie nto del presu 

pu esto anu al que sum a 450 000 dó lares. 

Al m en os 10 firmas apoyarán al equipo. 
El respa ldo será tanto en bi en es co mo 

en efectivo, exp licó el ge rente de Espoli, 

H omero M ollocana. 

Enr ique Z ald umbi dc, gerente del Au 
cas, dijo que se co m ercializaron la espal

da, pech o y mangas de la camiseta . 
La 'espalda' com pró e! Ban co de! 

Pichincha, pero no reveló el m onto. Por 

primera vez se ofertó la parte pos ter ior 
del 'short ' en 100 000 dólares. Rodrigo 

l 

Jarrín, gerente de El N acional dijo que 
tendrán el apoyo de Pilsener y Marathon 

y en la C opa Libertadores negociarán 

con otras firmas . Mientras que Cemen

to C him bo razo y Río Inmobiliaria apo

yarán el O lm ed o. 

Agro Protección, C anal Uno, Fina lín, 

Elm od, Importadora el Fortín , Mararhon 

Sports a través de la marca Wilson,Tesalia 

Spo rt, M an antial, T AM E y Aerogal so n 

los auspiciantes ofi ciales del Espoli. 
Deportivo Quito tendrá a C oc a Cola, 

Porta , Pilsener, Ban co Soli dario, Puma, 

Tam e, Hotel Acros s, Bayer, N ovartis, 13co . 

del Pi chinch a, Se rvieu trega, Konica 

Minolta, Andinatcl, Teleama zonas y en 

negociaciones con El C m erc io. Zhumir 

estará en la cam iseta d e Deportivo 

C uenca . Ad emás tendrá a C anal Uno, 

M arathon , Ban co del Austro, Burbujas 
Xpress, Las Fragancias, Movistar, Em

butidos La Italiana, Fundación de Tu 

rism o de C uenc a y Etapa . Pilsener, 13an

co del Pichincha, M arathon , Movistar y 

Almacenes La Ganga estarán como aus

picia ntes principales de Barcelo na . 

Liga Depo rtiva Universitar ia de 

Q ui to tien e a M ovistar, C o ca C ola , U m

bro y Pilsener, como auspiciantes p rinci 

pales en el 2006 . 
El M acará de Ambato sólo ha rati fica

do u n convenio co n la emp resa 

M akrotubo. Aún está en espera de otros 

acuerdos . 

Redacción N egocios, Diario El Comercio 
enero de 2006 
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Fernando Carrión M. 

1caso Lun a revela una parte de lo 
que o curre en la Fed era ción 

Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Su 
co m po rta mien to no es distinto a lo que 
oc urre co n otras instituciones públicas y 
privadas de! país, que se con stituyen a 
part ir de relacion es clie nrelares: es de cir, 
del cam bio de favores por lealtades, tal 
cua l lo dij o el presid ente de la 
Federació n. Además se manej a patr imo
nialmcnte, es decir, co m o si fu era una 
institución prop ia, donde no se hace dis
tinción en tre lo público y lo pri vad o. Por 
eso el coyo ter ismo es posible. 

El clientelismo obliga a complicida
des mutuas, entre e! patrón y la clientela, 
y se expresa, en el caso qu e nos atañe, en 

la co nstrucc ió n de mayorías en los 
Cong resos y en la sub ordinación de la 
opinión pública a los beneficios mutuos. 
R omper eso es mu y complicado , porque 
es part e del m anejo estructura l de la 
Institución. Sin embargo, siempre hay 
costu ras qu e no terminan de saldarse y 
eso es lo que ha oc urr ido ahora cuando 
a la o pinió n pública no le qu ed a más 
rem edio qu e ventilar la crisis. 

La pren sa dep ortiva ¿por qué ha man

tenido un silencio cóm plice? A las pue r
tas del mundial de fútbol no se ve al 
periodismo to mar distan cia tr ente al 
hecho noticioso, tanto en la forma de 
procesar lo que ocurre co n la selección 
como el sentido de su representac ió n. 
Hay periodistas qu e se com po rtan más 
com o hinchas de la selec ció n y como 
relacionadores públicos de la Federación, 
con lo cual la opinión pública es distor
sionada en la co nstrucció n de identida
des, imaginarios y representación, produ
ciendo adhesiones nacionalistas, patrio
teras e institucio nales que terminan por 
venirse abajo al otro día del partido. En 
ese co ntexto es dificil en contrar alguien 
que salga a decir algo distinto a lo oficial. 
Las voces disonantes de equipos como 
Liga no son suficientes. Es hora de que el 
país futbo lístico redefina la estructura 
institucional del fútbol nacional. 

Hay que pensar en el cambio de la 
FEF, en vista de que ha perdido su con
dición de organización de tercer grado. 
Ya no representa a las asociaciones pro
vinciales sino a los clubes. En Argentina 
existe una asociación donde las mernbre
sias son explícitas y qu e está com puesta 
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Fernando Camón M. 

as son clien tela res, es m uy di ficil estable
cer un"sistema transparente. Y si encima 
la opinión pública tiene las distorsiones 
señaladas, el silencio cómplice cierra el 
círc ulo. 

A nivel nacio nal hay tres institucio
nes : los cam peonatos nacionales, la 
Selección y la administración de fútbol. 
Esto ha llevado, por ejemplo, a que la 
FEF im ponga par tidos a la Selección por 
razon es económic os, ob ten iendo resulta
dos deportivos lamentables. Se ob liguen 
alineaciones que llevaron a la agresión 
del técnico Gó mez. Se tenga un sistema 
de arbitraje que todos cuestiona. 

Por últ imo, el fútbol ecuatori ano 
rompió su anclaje terr ito rial natu ral a 
nivel de las competencias sudamericanas 
- C op a Libertadores, América, Sudam eri
cana y eliminato rias al M undial- , luego 
de su clasificación a Corea, lo cual con
fro nta y exige calidad a los jugadores, 
di rigen cia y per iodismo. En el mundo 

por los equipos qu e cumplen co n los globalizado las exigenc ias de competiti .... 
r quisitos para adquirir esa membresía. Si vidad hacia estas instancias es muy fuer 
es que esto se logra, las relaciones serán te. De allí que si los futbolistas lograron 
mucho más claras y específicas . dar el salto, da la impresión qu e la diri 

La FE F debe definir su relación con gencia y el per iodi smo se qu edaron con 
el Estado y no ence rrarse en su co ndi los vicios nacion ales. Si ellos no dan este 
ción de entidad de derech o privado qu e salto, no será raro qu e volvamos al ancl a
no paga tr ibutos y no rinde cue ntas más j e territorial luego de nuestra participa
que a un C ong reso maniatado clientclar ció n en Alem ania. 
mente. Si los co ngresos no son espacios 
de debate, si la representación de la 
membresía es poco clara y si relacion es D iario Hoy, 

sobre las cuales se construyen las mayori - marz o de 2006 
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e afútbol puede-i 

ent en la Copa 

Ricardo Valconcellos 

ada vez qu e escr ibí una colum 

na exp resa ndo mi o p in ió n 

.../ divergente a la del "coro perio

dí stico " que endiosaba al presid ente de la 
Federación Ecuato r iana de Fútbol y lo 

calificaba de " mejor dirigente del mun

do " , recibí co r reos electr óni cos y m ens a

jes tele fó nicos en que se me calificaba de 

" reg io nalista" y "envid ioso " . 

Ese tipo de opiniones no me provo

can trío ni calo r. Me obligan a reflexio

nar las discrep an cias inteligentes y é tica

m ente irreprochables . Afortunada m ente 

las acciones legales contra el fun cionario 

de la FEF no son invento mío, sino una 

denuncia de la em bajada de Estados 

Unidos. 

Alrededor del fútbol se crean en 

Ecuador adhes iones in te resadas. Esas 

adhesio nes, ma nejadas por "periodistas" 

que no lo son, por instituciones "peri o

dísticas" presididas por ge nte que no está 

autorizada para eje rcer la pro fesión, tie

nen com o objetivo m anip ular a los afi

cionados, a la gen te qu e sigue con in terés 

el fútbo l para crear una im agen ex itosa en 

favor de un club, una selección o un diri

gente que paga muy bien el "favor" . 

Pocos so m os los qu e resistim os la ten

tación de invitaciones co n gastos pagados 

o chequ es ge n erosos. En Ecu ador, alre 

dedor de la Federa ción Ecuatorian a de 

Fútbol, los disidentes podemos contar

nos co n los dedos de una m ano, y sobran 

dedos . 

Cuando la selecció n de Ecuador está 

a dos meses y un poco más de ir a 

enfren tar un compromiso de magnitud, 

aparece un problema judicial en el que, 

esta vez, no son protagonistas los j ugado

res sino el "todo poderoso" coordi nador, 

Vinicio Luna, investigado por supuesto 

" coyo terismo" . 

N o hay d uda que el esc ándalo pod ría 

afectar el rendimiento de los j ugad o res 

deb ido a la p ublicidad q ue se ha dado al 

pro blem a y a la influ encia que el prota

gonista ej erce sobre j ugadores y técni co. 

N o hay que o lvidar qu e Lu na co nvocaba 

a los jugad o res en tiempos del " Bolillo " 

G ómez, mi entras éste vacacio na ba en 

Mede llín . 

Tal com o lo señala ayer El Universo, 
único m edi o de co m un icac ió n q ue le ha 

dado relieve investigativo al tem a, los 

escándalos so n la regla en la adm inistra
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Rica rd o Valcon ce llos 

ción de "Luchito" como melosamente lo 
llama su círculo áulico. 

Falsificación de edades y cambios de 
ident idad de integrant es de la selecció n 
Sub 17, demanda por injurias, demanda 
del Servicio de R entas Internas por 
imp uestos y el viaje de infladas delega
ci nes a los eventos in ternacion ales, son 
algunas de las lacras de la administració n 
de la FEF. 

Lo peor es qu e las clasificacio nes a la 
C opa del M undo son ut ilizadas como 
velo para obrar con im punidad. 

y algo peor que peor."Luchito" con
siguió que un diputado present ara un 
proyecto de Ley del D eporte hecho a su 
medida. Legislando para lo particular, el 
C ongreso aprobó el proyecto y de acu er
do a la nu eva ley nadie puede fiscalizar a 
la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es 
la entidad más impu ne que existe en el 
Ecuador. Ni siquiera la Secretaría N acio
nal de Deportes (SENADER) , la Fed e
ración De portiva Nacio nal del Ecuador 
o el C omi té O límpico pueden mete r sus 
narices en las cuentas federativas. 

Ni el C ongreso N acional ni el presi
dente de la república tienen atr ibuc ión 
legal para pedir explicaciones. D e lo qu e 
recordam os, sólo el generalísimo Fran
cisco Franco o su co lega Rafael Leónidas 
Truj illo acapararo n semej ante pod er. 

En todo el mundo las federacio nes de 
fútb ol deben rendir cue ntas a en tidades 
de co ntrol qu e están fuera de su influe n
cia, menos en el Ecua dor. En España el 
Fiscal Anticorrupción inició causa penal 
contra el presidente de la Federación 
Española por mal uso de los dineros del 
fútb ol. En C olom bia C O LD E PO RTES 
fiscalizó y trasladó a la j usticia sus inves
tigacion es sobre peculado con los fondos 
fede rativos. H ay decenas de casos. Sólo 
en Ecuador no hay fiscalización pues el 
Congreso de la FEF es un cuerpo cole
giado que está am añado y carece de 
imparcialidad pu es sus mie mbros viajan 
gratis con fondos de la Federación y por 
galantería del inefable " Luc hito" . 

El Diario de NuevaYork , 
marz o de 2006 
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ahitado por descendientes de 
esclavos llegados a Ecuado r en 
el siglo XVII para cosechar 

caña de azúcar, el valle del C hota es la 
úni ca población negra en la serranía 
ec uato r iana, enclavada en una zo na de
sér tica en la que la vegetación y las llu

. . 
vtas son mas qu e escasas. 

Al ingresar al C ho ta se siente pobreza 
y abando no. Polvo en sus calles mal tra
zadas y sin nombre, ausencia notoria de 

alum brado público y de agua potable, 
chozas que recu erd an a un pobl ado afri
cano . Eso es lo que se encuentra en un 
rincón de Ecuador qu e sin embargo es 
clave para su fútbol. 

Su producto típi co so n los ho bos , 
fru tas p eque ñas, ova ladas, de co lo r 
naranja y ácida s, que las m ujeres envuel
ven en paquetitos de hojas de plátano 
seco para la venta. "A un dólar las 25 ", 

ese es el precio.También hay cultivos de 
tomate y cebollas, qu e se venden a los 
lados de la car retera que atraviesa la 
zona. C o mo artesanía fabrican máscaras 
de barro bastante tos cas con motivos 
africa nos, que se venden de todos modos 
muy po co , ya qu e la pres en cia de tu r is

ata. 

pob "eza 

tas es casi nula. Ni los hobos, n i los cul
tivos tradicio nales ni las m áscaras para 
tur istas le dan fama al C hota . Lo que 

convierte en peculiar al lugar, lo que le 
da presencia en un país enca n tado con 
jugar en Alemania 2006, es el fútbo l, o, 
mejor dicho, sus jugadores. 

N i ños descalzos y co n los estómagos 

inflados corren sin zapatos detrás de 
cada vehículo que ingresa a sus calles, en 
las que se criaron astros del fútbol local 

y jugadores ya con proyección intern a
cional. 

Siete de los o nce jugadores titu lares 
de l equipo que representó a Ecuado r en 
el M undial C orea del Sur/Japó n 2002 
eran or iginarios de alguno de los ocho 
pueblitos que confor ma n el valle del 
Chota, y para Alemania 2006 p ueden lle
gar a ser nu eve. La hi sto r ia em pezó hace 
veinte años, cuando Arn ulfo Palacios fue 

reclu tado para el equipo quite ño Aucas, 
de primera divi sión. El ex j ugador sostie
ne que en el C hota "todos llevan el fút
bol en la sang re" . 

D esde Palacios, el pueblo fue conoci
do co m o semi llero de estrellas, a las que 
se han ido suma ndo astros actua les como 
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Agustín " T in" Delgado, el mediocampis
ta Ediso n M éndez, C lébe r Chalá, Ulises 
de la C ru z o Giovanni Ibarra. 

So rp ren dente es lo m enos qu e se 
pue de decir del hecho de que los habi 
tan tes del C hota sean dep ortistas de 
renombre: en el valle el índice de desnu
tr ición es alto, la dieta es muy pobre, la 
educació n es deficiente, la ate nción de 

salud es precaria. La canc ha de fútbo l 
donde se forjaron los ahora campe ones 
fue u na explanada po lvorienta, y m ontí
cu los de tierra hacían de arcos para reci

bir o tapar los go les del rival. Agradec i
dos, muchos de ellos se esfuerzan ahora 

por aportar algo al desar rollo del lugar. 
El dela ntero Ulises de la C ru z, del 

Astan Villa de Inglater ra, ha instaura do 
brigadas m édicas bie n p rovistas en su 
poblado de origen , Piqui ucho. 

El "T in" Delgado, qu e anotó e! go l 
que llevó a Ec uador a su prim er M undial 

en C orea-Japón 2002, fund ó una escu ela 
de fútbol a la que acuden niños desde los 
seis años. Su en trenamiento se interru m 
pe porque los padres necesitan ayuda en 
los precarios sernbradíos o por las creci

das de! río, cuyo puente espera ser cons
truido desde hace 50 años, cuando final
me nt e de viej o se cayó . 

Delgado cree que " es importante apo
yar a los niños en el ámbito deportivo, en 
su alim entación, en la atención mé dica". 
Su hermano Pedro, que dirige la escuela 
de fútbol, recue rda qu e " ant es (de la 
escuela) era más dificil vivir en el Valle" . 
" No teníamos casi nada. Todos jugába
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mas para ir a prob arn os a un equipo, 
única manera de ayudar a nu estras fam i
lias" , añade . 

U n estudio realizado hace poco en el 
valle del C hota determinó que exis te un 
facto r ge né tico entre la gente del lugar 
que permite proyectar que, co n un a ali
m entación adec uada, sus habi tantes lle
garía n co mo promed io a una altura de 

180 centímetros, hipótesis que se basa en 
la longitud de sus ex tremidade s y huesos. 
La flexib ilidad es otra de sus caracte rísti
cas, y su contextu ra física tiene la gra n 

ventaja para un deportista de ser más 
músculo qu e grasa. 

N o sorprende ento nces que en el 
valle del C hota, a 1.560 m etros sobre el 
nivel de l mar, todos sean fanáticos del 
fútbol. 

Desde hace años el sueño de los jóve
nes del C hota es dej ar su tierra. La 
mi gración se fue hacien do cada vez m ás 
fue rte debi do a la ausencia de oportuni
dades en el pueblo. El valle co menzó a 
ser, cada vez más, un sitio de niños y de 
viejos. Los j óvenes partían en busca de 
horizont es para ser futb olistas, choferes o 
policías . H oy la te ndencia no se ha dete
nido, pero sí bajó relativam ente entre 
un os habitan tes que viven la pob reza y el 
olvido co n alegría y optim ismo.Y el fú t
bol no es del todo ajeno a ello. 

Como un llam ado a sus raíces, el valle 
del C hota tien e una expresión m usical 
llam ada " la bomba" . Así se denom ina el 

inst ru me nto qu e se usa para interp retar
la, un tambor especial co n ma de ra m uy 
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Valle d e l Ch ota: Ent re fútbo l y po breza 

liviana de balsa, y que se com pleta co n el 

can to y el baile . 

, 

No so n po cos los estudios extranjeros 
que han anali zado esas manifestacio nes y 
encont raro n caracte rísticas similares a la 
música del Afri ca Central, donde pre do
minan la percusión , los cantos de llama

da y respu esta y un sistema rítmico de 
danz a. Ese ritmo y el equilibrio que 
requiere " la bomba" también co ntribuye 
a forj ar excele ntes futboli stas. 

H ay co inc ide nc ia en Ecuado r en que 
los chote ños de stac an por su buen 

humor al enfrentar la vida. Quizás sin esa 
carac te rística no habrí an logrado destacar 
sus fu tbo listas. Qued a much o por hacer 
en el valle, pero sus hij os pródigos reali
zan esfuerzos qu e no han asumido las 
autori dades locales ni el gobierno. 

"Estamos pendientes de nu estro pue
blo, agrade cidos porque es un a tierra 
hum ilde, que nos brinda mu ch o calor 
humano" , afirma Edison M éndez. 

Tesó n y em puje son las carac te rísticas 
de los jugadores qu e ahora despuntan, y 
que tratan de llevar a su querido Chota 
un poco de progreso, un po co de hori
zon te. 

..... --.--.-- .... 
. .
 

Alegrías a una tierra en la que, con sus 
primeros gol es, tiros de esquina y pases 
em pe zaro n una formación que, lejos de 
ser la ideal, los llevó hasta la cim a: el 

Mundial de fútbol. 

R evista Estadio, 

marzo de 2006 
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Las barras,
 
mucho mas que una camiseta
 

Fernando Oña 

L
a organización de las hinchadas 
nació a mediado s de los 80, con 
LDU y Emelec. La política, el 

regionalismo y los pro blemas sociales son 
parte de este fenómeno . 

Los anti guos aficionado s al fútbol solo 
llevaban al estadio su cach ucha , un radio 
transistor y el infalt able coj ín . 

Ahora, la mayoría de los hinchas es 
diferente y llega a los graderí os con los 
colores de su equipo pintado s sobre el 
rostro, la camiseta oficial, la frente ado rn a
da con un cin tillo y los brazos con muñe
queras. La bandera se colo ca en la correa, 
sus pulmones están dispuestos a gr itar 
duran te 90 minutos y sus pu ños, si es 
necesario, enfrentarse con el bando rival. 
Son las llamadas "barras organizadas" . 

, 
Este es un fenómeno relativamente 

reciente. Para Alfonso Laso Berrneo, 
experimentado periodista deportivo, fue 
Liga Dep ortiva Universitaria, a nivel 
nacion al, y el C lub Sport Ern elec, en el 
litoral, qui en es revolucionaron esta nueva 
form a de sentir y vivir el fútbol. Si bien 
sus hin chadas existían hace mu ch os años, 

dinaria. En la prime ra div isió n hay otros 
do s equipos qu e van por ese camino: 
Barcelona y D eportivo Quito. En cam
bio, N acional y Aucas todavía no parti ci
pan del fen ómen o. 

En tod o caso, esta nu eva forma de 
organi zación muestra que algo está suce
diendo co n el fútbol. " La época de los 
aficionados pasivos terminó . Ahora es la 
gen eración de los hinchas activos, que 
part icipan directamente en el resultado 
de un parti do. Los futbolistas pon en el 
fútbol , los dir igentes la plata y nosotros, 
la hinchada, la fiesta. Estos tres eleme ntos 
deb en ser un o solo, ese es el secreto de 
un gra n equipo" . Así explica Alberto 
R acines, presidente de los " Dino saur ios 
- un a de las siete barras o rganizadas de 
Liga- , la fun ción básica de esta nu eva 
generació n de fanát icos . 

Luis L ópez, sociólogo y amante del 
fútbol , ha analizado este fenómeno y 
encu entra sus raíces en la confirmación 
misma del país. "Casi el 50% de la pobla
ción está constituida por j óve nes que 
necesitan espacios donde ide ntificarse, 

fue a medi ados de los oc he nta qu e toma donde desfogar su creatividad. Dado el 
ron un a forma más elaborada y multitu- despres tigio de las corrientes po líticas, de 
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la ( lita de dirección de las grandes ideolo
gías, a los ado lescentes únicamente les 
qued an dos caminos para bifu rcar su 
iden tidad: el arte y el deporte. Lo más lla
mativo, estimulante, y lo men os complejo 
también, es el deporte de masas, y dentro 
de éste el mas popular de sus disciplinas: el 
fútb ol" . Es esta afición la que ha dado 
paso al intrincado mundo de las barras. 

El término "barra o rganizada" no solo 
implica el j untar, esporádicame nte, a un 
gru po de gente en el estadio para gr itar y 
alentar a su equipo durant e el partido. 

Ahora una barra significa una com
pleja estructura de líderes, que se reúnen 
cada semana para planificar los cánt icos y 
las estrategias a ut ilizarse en el próximo 
part ido. Signi fica estar en constante 
comun icación la directiva del club. Y, 
sobre todo, quiere dec ir responsabilidad 
para manejar a un grupo humano qu e, 
en masa, pu ed e co nverti rse en una 
bomba de tiempo. Sus objetivos básicos 
son: estimular a los j ugadores y ser un 
factor de apoyo para lograr un resultado 
positivo. Estas orga nizaciones han cam 
biado la cara a los estadios. 

Pero un a barra es muc ho más. Según 
el sociólogo López, el ser parte de una 
hin chada implica aspectos positivos y 
negativos. Lo destacable: la co nflue ncia de 
gen te de toda condició n social, edad, 
sexo y religión sin ningún tipo de discri 
minación . Ese grupo tien e una ide ntidad 
com ún, la afición hacia una instituc ión 
deportiva. Lo censurable: baj o el pretexto 
de apoyar a un club , se pu ede demos trar 

una pobreza cultura l y espir itual, reflej ada 
en accio nes verbales y físicas soeces, que 
se manifiestan en valores ant inacionales 
como el racismo o el regionalismo. N o es 
raro oír en los estadios cánticos como: "El 
que no salta es m ono, el qu e no mono, 
monos, mismos son", en clara alusión a 
los aficionados costeños . La respuesta a 
los serra nos no se deja espera r:"El que no 
salta es langa , el que no salta es la nga , 
langas mismos son" . La burla de las can
ciones reflej a, no solamente, el "pique" 
entre los hinchas, sino también un autén 
tico "odio" entre las tradiciones y la cul
tura de una y otra región. 

López añade o tro aspecto nocivo, y a 
su juicio el más preocu pante: "la ut iliza
ción del fútbol co mo un mecanismo de 
manip ulació n ideológica y política, en el 
que , co nsciente o inconscientemente, 
están involucrados los aficionados ". 

Los ejemp los sobra n. Algunos equipos 
son plenam ente identificados con los 
parti dos políticos: el Barcelona con los 
socialcristianos y los roldosistas; la Liga 
con los demopopul ares y los soc ialdem ó
cratas. Conocidas figuras polí ticas son los 
sím bolos paternalistas de var ias institu
ciones dep ort ivas: Isidro R omero (PSC) , 
Jaime N ebot (PSC) , Abdalá Bucaram 
(P RE), del Barcelo na; R odri go Paz 
(D P), de Liga; Luis C hiriboga (PSC), del 
D eportivo Q uito; Enr ique Ponce (PSC), 
del Emclec. Tanto es el poder y la 
influ en cia de la po lítica en el fútbo l, que 
la presidencia de un club en G uayaq uil 
pu ede ser la etapa inicial para lograr la 
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Las barra s, mucho má s qu e una camiseta 

Presidencia de la R epública . La m ayo ría Alfo nso Laso seii ala que se ha n p ro duci

de los integran tes de las barras están aje do algun os brotes e in cidentes, p ero que 

nos a esta realidad. de n in guna m anera ha n alcanza do la 

N o todos están co nsc ientes de este magn itu d de otros países (Argen tina, 

m anejo políti co. Para O rna r Naranjo, de C hile, U ruguay, B rasil, por ha blar so lo de 

1~ añ os, mi embro de la " Barra de las Suda rn ér ica). 

Banderas" del D ep ortivo Quito, el acudir " Para qu e este fenóm eno no se haga 

cada sema na al fútbol representa úni ca presente en nu estro país, es necesario q ue 

m en te apoyar a su club y disfrutar con el la Po licía Nacio na l efec túe un co n tro l 

espe ctá culo : " Ir al estadi o sign ifica una r ig uroso en tres m o m entos cum bres de 

aventura que nos puede deparar muchas la j ornada fu tbo lística: a la en trada del 

em ociones y diversos estados de ánimo, estadio, separan do a las hi nch adas en 

segú n el resultado del partido. Nosotros diferen tes lo calidades ; en el desar ro llo de l 

alenta m os a nu estro club: le cantam os y les cotej o, er radica ndo la venta de alcoho l; y 

hacemos barra durante todo el co tejo, eso al términ o del par tido, vig ilando a las 

es lo único. Es un a diversión sana y est i barras, qu e ine v itab lemente se enc uen

mulante, no hay nada de m alo en ello" . tran en las afu eras del estadio" . Este úl ti

Los apas io nam ien to s, el fan atismo, m o pun to es de enor m e impor tanc ia. 

puede n co nduc ir a todo tipo de ma n ipu  Los uniform ad os, apenas co ncl uido el 

lacio nes, e incl uso degenerar en vio len juego, salen despavo r idos; mi en tra s los 

cia. Lam entab lemente, estos an tec eden tes aficio nados, co n los án im os exace rbados , 

pare cen qu e están presen tes en el Ec ua desatan u na gresca cam pal y callej era. 

dor. Las co nd icio nes sociales, econó m icas La r ivalidad de las hinchadas es evi

y pol íticas ayudan a ello. El aficionado, en dente: no hay eq uipos que se de testen 
este contex to, en cuentra en el fút bol una m ás ni clásicos tan di sputad os, co m o el 

válvula de escape, y los est am entos de Quito - Liga, o Ern elec- Barcelona , o Au 

poder un aliado : " El fútbol puede crear cas- N acio nal, o Barcelo na- Liga, o to das 

estados de án imo en la població n, co nve las co m binacio nes posibles q ue se pue

ni entes para uno u otro in te rés. N o es da n realizar co n los se is equipos más 

casua lida d que leyes de trascendencia pa populares del E cuador. C ua ndo estos 

ra e! futuro económico, pol íti co y so cial co nj un to s se enfre ntan, el estadio se con 

de! país se apru eben j usto cu ando se vierte en un verdadero carnaval: la gente 

enc ue ntra en plena disputa las fina les del bri nca, apla ude, agr ita, canta a favo r de su 

campeonato nacional. La mente de la eq uip o, mien tras las serpenti nas y el 

sociedad se enc ue n tra futbol izada" , seña  papel pi cado flot an en el aire. 
la el soció logo Lui s López. Por el m omento, el fen ó m eno de las 

R esp ect o a la violencia y las barras, barras es una novedad , y com o tal, debe
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Fernando Oña 

rá ser encausada con propósitos estricta
mente deportivos. 

Albos, ballet Azul, Chullas, Toreros .. . 

¿C óm o son las barras de los equipos de 
la primera división? 

La de Barcelona es la más grande hin

chada del país y está presente, en gran 
can tidad, en todos los estadios, es una ver
dadera " marea amarilla" . Sin embargo, no 

posee, para la magnitud de la institución, 
una barra organizada de real envergadura. 
Algunas de sus agrupaciones, "Unión 
Toreros", "Los Canarios", "Sur Oscura" y 
otras más, están en proceso de formación . 

El color azul predomina en el estadio 
cuando juega Emelec. Los aficionados 
agitan sus camisetas por encima de las 
cabezas, mientras saltan y cantan:"Y ya lo 
ve, y ya lo ve, es el equipo de Emelec" . 
Sus barras más populares son las del 
conocido "Che Pérez", Eduardo Pérez 

Valarezo, y la denomina "Boca del 
Pozo", comandada por Guissepe Cavana. 

Además pos een agrupaciones lideradas 
por mujeres, tal es el caso de la "Negra 
E ulalia" y la "Gorda Matosa" . Los" eléc
tricos" acompañan a su club a todos los 
escenari os deportivos y guardan estrecha 
relación con la dirigencia. 

Cuando juega LDU nunca faltan los 
aficionados que visten de blanco, que sal
tan y cantan: "Esta es la barra brava, la 
barra tuca, el que no salta es . . ." . 
También son incondicionales sus cachi

no 

porras, coreógrafas y tamborileros . En el 
"equipo merengue" existe la denomina
da "Hinchada Blanca", que es la agluti

nación de las 7 barras organizadas que 
posee Liga y es, además, el nexo oficial 
con los directivos de la institución . Los 
laquistas acuden a su propio local de reu
niones, bautizado "Solo Liga". Las barras 
no reciben ayuda económica por parte 
de los dirigentes. No obstante, la directi
va los apoya con músicos. 

El Deportivo Cuenca cuenta con la 
legendaria "Culta Barra" . Algún perio
dista les dijo que eran "más mal hablados 
que Pepito" y por eso les bautizó así. La 
"Culta Barra" siempre se sitúa en la parte 
baja de la tribuna. La mayoría de sus 
integrantes son ya "maduritos". La 
"Barra de las Banderas", ubicada en la 
preferencia, ha experimentado un signi
ficativo aumento en el número de aficio
nados, especialmente jóvenes, debido al 

buen momento que atraviesa su equipo. 
Los hinchas de Nacional y de Aucas, 

pese a su significativo número no tienen 1
 
una barra que los identifique. Ellos se 
sientan por todos los graderíos, forman
do pequeños grupos, que alientan a sus 
clubes . El color rojo, identifica al bi tri 
campeón; y el amarillo al ídolo de Quito. 

¿Por qué el fútbol es el re y de los 
deportes? 

Según Luis López, catedrático de la Es
cuela de Sociología de la Universidad 
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Las barras, muc ho más qu e una cam iset a 
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Cent ral, dos son los factores po r los cua
les el fútbo l es el más famoso y popular 
de los deportes: 

" Primero, porque pone a disposició n 
de la sociedad el juguete más sim ple y el 
más complejo qu e existe: la pelo ta. ¿Q ué 
más senc illo qu e una esfera que salta, 
rebota y casi tien e vid a propia? Lo com
plejo está en qu e se necesita de una tre
menda habilid ad para do minarla y co n
vertirla, en los pies de un jugador, en un 
espectáculo esté tico. 

Segundo, por el desarro llo que sufrió 
el cue rpo humano, en el presente siglo, de 
la habilidad y destreza de sus extrern ida-

des inferiores . En el caso específico del 
fútb ol , esas habilidades y destrezas, igualan 
o superan al dominio de brazos y manos. 
La gente nun ca goza tanto, como cuando 
alguna person a es, con los pies, casi tan 
hábil que con las manos. Esto exp licaría 
qu e los mej ores jugado res del mundo 
(Pelé, M aradona, D i Stefano) son consi
derados como ídol os o senil dioses. 

El hecho de qu e el fútbol cuente con 
un a exigenc ia más ardua , más complica
da, de la qu e se requiere en otros de po r
tes, en donde las extremidades superiores 
cumplen un papel primordial, convierte 
al fú tbo l en algo tan especial" . 
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ini d? 

Mart ha Cecilia Ruiz 

a aten ci ón del mundo entero 
estará, durante un mes, focalizada 
en 32 equipos. Sus jugadores son 

una representación del superh ombre, 
" aquel que todos aspiran ser" . 

La virilidad de l balompié se reflej a 
también en el léxico de la cancha y el de 
su transmi sión por rad io o T V 

El pitaz o final hace rugir el estadio 
Olímpico Atah ualp a. Cuarenta y dos mil 
hin chas saltan , gritan, lloran. El Ecuador 
le ganó dos a cero a la Argenti na. ¡D os a 
cero! 

" Gan amos con fuerz a testi cular, señor 
vicep reside nte" , dice, ern oc ionadisimo, 
un co me ntarista deportivo frente a las 
cámaras de televisión . Eduardo Peña 
Trivi ño, responde. "Sí. Porque los tene
mos bien rayados" , utilizand o la frase 
popular qu e significa ten er los testículos 
bien pu estos. O, en o tras palabras, ser 
bien hombre, bien mach o. 

Pocos hinchas han olvidado ese día. 
Era domingo. Un 2 de junio de 1996 . 
Ec uador y Argentina se enfrentaba n por 
las elimi nato rias al Mundi al de Franc ia. 
Tampoco olvidarán esas palabras, trans
mi tidas a tod o el país, que hablaban de la 

"condició n vir il" de ese de porte . 
Ex presiones simi lares, aunque no tan 

directas, se rep et irán este mes, cuando 32 
equipos de todos los rincon es del plane 
ta co mpitan en el M un dial de Fran cia, en 
medio de hin chas - hornbres y muj eres 
qu e co parán estadios, co n capacidad 
hasta para 80 mil aficionados. 

El mundo en te ro estará atento a este 
juego. ¿Por qu é tanto furo r? Aunque hay 
fútbo l femenino, este depo rte es un o de 
los pocos campos don de los hombres 
sigue n siendo los amos absolutos. C ada 
un a de las j ugadas, de los agarrones, de 
los pases, de los go les, será u na muestra 
de hombría y hasta de la fuerza de sus 
países. H ern án R eyes, soció logo con una 
maestría en gén ero y aficionado al 
dep ort e, co nfirma esta hipó tesis:"el fút 
bol celebra las virtudes masculinas" . 

Según dice, a través de este dep orte, 
j ugadores y aficion ados refuerzan un 
modelo hegemónico de la masculinidad. 
Es decir, de lo que " debe ser" un hom 
bre : triunfador, eficiente, luchador, viri l, 
pot ente. Y, claro, "gue rrero " , como dijo 
en el partido Ecu ador-Argentina Galo 
R oggiero, cuando, al minuto 18 del 
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segu ndo tiempo, Alberto M ontaña inau
gu ró el marcador con un cabezazo, qu e 
no pudo ser detenido por el arquero 
argentino Carlos Bossio. 

Los futbolistas, por excelenc ia, dicen 
los entendidos, deben ser fuertes física
mente, combativos (por eso el lenguaje 
bélico, com o "a taca ntes", " de fensas", 
"gue rre ros", "cañonazos", etc.) ; agresivos 
(la FIFA tuvo qu e incluir reglas para 
contrarrestar el juego sucio, co mo agre
sioncs físicas y palabras " inj ur iosas y obs
cenas" ); compe titivos, y -esto es muy 
importante- "debe n tener mu cha vita
mina H" (mu chos hu evos), co mo dijo un 
co me ntar ista dep ortivo, después del 
tr iunfo 4- 0 de Barcelona frente a Bo
lívar, hace tres sema nas. 

Pero , como en la vid a no todo es 
blan co y negro, en el fútbol hay hombres 
y hombres, y formas de entender su mas
culinidad. En las canchas barriales, por 
ejemplo, hombres frente a hombres 
refu erzan lazos afectivos y de co m plici
dad, y sc preo cupan menos por la com
petencia deportiva. 

Incluso, dice R eyes, en los enc ue ntros 
barri ales los hombres pueden tocarse y 
rompe r cier tos impedimentos que están 
pre sentes en su vida cotidiana o en el 
mundo público . Si ellos se ub ican muy 
juntos en la canc ha, se rozan permanen
temente, y nadi e los ve como " raros" , 
aunque solo sea por 90 minutos. 

Pero hay más esque mas qu e se están 
rom pie ndo en un a cancha de balompié. 
Julieta Estrella, come ntar ista deportiva 

desde hace 11 años, agrega qu e actual
mente los futbolistas ya no sigue n el 
viejo proverbio: " los hombres mientras 
más osos más hermosos". Ah ora, se pre
ocupan de su aparien cia fisica.Y se ador
nan. Los aretes, por ejemplo, son comu
nes entre los futb olistas; basta ver a 
Maradon a o Rosario. Y el pelo largo ya 
no es mal visto, al contrari o , un 
Cani ggia, de cabellos sueltos, resulta bas
tante atrac tivo. Y lo mismo Baggio, el 
cap itán del equipo italiano, en el 
Mundial de 1994, qui en lu cía un a serie 
de trencitas en su pelo riz ado . 

Finalm ente, los valores de los futb olis
tas no siempre han sido los mismos. Hace 
50 ó 60 años, el m odelo del jugador era 
el de un caballero qu e respet aba el " fair
play" (juego limpio) y era bastante ele
gante. H oy, cuando se ha profesionaliza
do este deporte, al punto de volverlo 
serio y eficientista (menos alegór ico), 
priman las "vir tudes naturales" del 
" Superrnan" . Perdón, del súper jugador. 

Todos los esquemas se rompen 

Pero el fútbol tiene otras y múltiples 
ex presiones soc iales, eso sí, siem pre 
populares y masivas. " U na de las tantas 
magias qu e ofrece el fútbol es el hecho 
de invertir los valores sociales, aunque sea 
por 90 minutos" , expl ica H ernán R eyes. 
Así, por obra y gracia de un partido bien 
jugado , un hombre pobre o negro -mal 
visto antes de entrar a la canc ha- pu ede 
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convertirse en héroe. Por eso, en el par
tido Ecuador-A rgent ina , el esmeraldeño 
Eduardo H urtado se volvió estrella, 
cuando, dos m inu tos antes del pitazo 
final, pegó la carrera desde la me dia can
cha y, con un caño nazo, marcó el segun
do tanto; el del triunfo. Los hinch as llo
raron . H ur tado co rri ó hacia los grade
ríos, se levantó la camiseta tri color, besó 
el escapular io con la imagen de N arcisa 
de Jesús y ofreci ó el gol a su padre. 
Patr ia, religión y familia . . . tres pája ros de 
un tiro . 

En sus tiempos mozos, C arlos Efraín 
Machado fue futbolista. Luego se inició 
en el peri odi smo deportivo y ya tiene 42 
años como comentar ista (es hinc ha del 
Aucas, por si acaso). 

Según M achado, el fútbol es un de
porte que embruja al mund o entero, tal 
vez porque se trata de un espacio de 
grandes pasion es, qu e combina la reali
dad y la fantasía y cataliza identidades 
nacionales, reg ionales y conti nen tales. Se 
trata, en de fini tiva, de un deporte qu e 
pu ede pract icar cualquier persona y sin 
mayores requerimientos técnicos (por 
algo , el fú tbol argentino nació en los 
po treros), de do nde también salieron los 
grandes " cracks" , 

¿Cómo tiene que ser un buen futbo
lista, segú n Machado? "T iene qu e tratar a 

la pelota co n mu cho amor y respeto. 
Porque la pelota es más celosa que una 
mujer" . 

El fútb ol ha marcado la vida de 
Carlos Efraín machado : su esposa trabaj a 
en la radio donde él comenta; su hijo, 
R ob erto, fue futbo lista y hoy es comen
tarista dep ortivo. No obstante, a nin guna 
de sus cinco hijas le gusta el fútbol. "A 
Rober to le llevaba al estadio co nm igo, 
desde qu e era niño. Y le regalaba balo
nes" , cuenta. ¿Y a ellas también les habló 
de su pasión por el fútbol ? " Sí. Pero no 
les rega laba balone s, no me parecí a 
cor recto.A las mujeres se les obsequia un 
perfu me, un anillo, mientras la piedra es 
más preciosa, es más linda" . 

Pero M ach ado cue nta que las mujeres 
ya no son ajenas al fútbol. 

Según la FlFA, alrede do r del mundo 
hay un as 30 millones de muj eres y niñas 
qu e luch an por el esfér ico. Inclusive, 
¿sabía usted qu e ya se han realizado dos 
mundiales de fútbol profesional fem eni
no (en C hina, en 1991 ; y en Suecia, en 
1995)? No se inquiete; no es falta de 
informac ión. En esos mundiales - a dife
rencia de los 17 de categoría mascu lina
seguramente existió algú n problemita de 
difu sión. Eso sí, hubo grandes emocio
nes, com o en todo mundial. 

En Sue cia, por ejemplo, 12 de los 
mejores equipos del mundo (solo Brasil 
de América del Sur) jugaron , durante 13 
días, un total de 26 partidos.Y la final fue 
un verdadero du elo entre do s equipo s 
fue rtes: N oruega y Alemania. Finalm en

225
 



Martha Cecilia Ruiz 

te, Noruega se impuso 1-0 y se llevó la 
codiciada copa, entre otras cosas, gracias 
a os delanteras, pequeñas pero de pier
nas hábiles, que resultaron ser las grandes 
goleadoras del mundial: Ann Kristin 
Aarones (22 años) consiguió 6 tantos, y 
H ege R iise (de 25) logró 5 goles . 

Aunque Carlos Efraín Ma chado ase
gu ra que muchas mujeres juegan fútbol 
mejor qu e ciertos hombres, a él, perso
nalmente, no le gusta ver a mujeres fut
bolistas. Lo mismo pasa con las boxeado
ras que, aclara, pueden ser exc elentes 
deportistas. "Las mujeres tienen ese to
quecito femenino, de dulzura y mimo, y 
da ganas de protegerlas", explicó. 

Julieta Estrella no piensa lo mismo. A 
ella le encanta el fútbol y justamente por
que su padre la llevaba a los estadios desde 
muy pequeña. "El era hincha del Millo
nario, de Bogotá, yo del Santa Fe", cuenta. 
Será por eso que no le resulta raro ver a 
mujeres j ugando fútbol. N i le parece inco
rrecto que a una niña se le regale pelotas. 
"Además de unjuguete se trata de un ele
mento lúdico y, por tanto, útil tanto para 
hombres como para mujeres", asegura. 

Estrella desayuna, almuerza y merien 
da fútbol. Y tiene un hijo, de apenas 4 
años, que, sin ningú n ejemplo familiar, ya 
es hincha del Aucas. "Es que todos, hasta 
los niños, terminan identificándose con 
un equipo, hasta volverse una camiseta , 
un color, un membrete , una cosa, expli

ca, con palabras de socióloga, su segunda 
profesión. 

Pero no todo es color de rosa en el 
fútbol. Según Julieta se trata del deporte 
machista por excelencia. Aunque las 
mujeres cada vez juegan más al fútbol, y 
a pesar de que en el Ecuador se formó 
una selección nacional para participar 
en el torneo sudamericano del año 
pasado (el equipo ecuatoriano qu edó en 
cuarto puesto, entre 9 grupos; Brasil y 
Argentina eran los grandes favoritos), "el 
fútbol femenino no tiene la misma 
jerarquía que aquel que practican los 
hombres" . 

¡Ah!, pero las cosas cambiarán. No 
importa que jamás una arbitra haya 
pitado un partido del mundial , ni 
siquiera en Francia 98 . Seguramente, en 
el 2000 habrá muchas. Por lo pronto, el 
próximo año veremos varias arbitras y 
muchas juezas de línea, porque por esas 
fechas se disputará el te rcer mundial 
femenino en varias ciudades de los 
Estados Unidos. Los torneos de clasifi
cación empezaron en agosto del añ o 
pasado y se extenderán hasta agosto de 
1998. Obviamente, veremos los par tid os 
con igual entusiasmo que el mundial 
masculino: las oficinas públicas labora
rán a medias durante el torneo y el pla
ne ta entero se paralizará para observar la 
final de fút bol fem enino. De eso no 
cabe la menor duda. ¿O sí? 
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or fortuna , el universo está p laga

do de astros redondos. También 

por fortuna , la Tierra es un globo, 

los río s ar rastran en su lecho piedras 

rodan tes, las naranjas presumen de una 

maravillosa esfer icidad y nuestros cráne

os honran la curvatu ra de la línea. De 

otro m odo, j am ás se habría inventado el 
fútb ol. 

Según estimaciones ofi cia les de la 

FIFA , los partidos del mundial serán vis 

tos 30.000 millones de veces, es decir, la 

población total del planeta multiplicada 

por c inco. Sin temor a exagerar se puede 

afirmar qu e, en tre junio y julio de este 

añ o, todo el mundo ingresará a esa fan 

tásti ca dim ensión que significa la afic ió n 

po r el fútbol. Dejando de lad o las im 

pugna ciones que sue len hacerse a un 

deporte atravesado por la exa cerbación 

del lucro y la escasez de ética , hay que 

preguntarse si vale la pena, durante un 

mes en tero , darle la espalda a la rea lidad , 

a la angustia cotidiana por la insegur idad 

y la pobreza, y pe rmanecer alu cinados 

frente al ritmo fren ético de una pelota 

magistra lmente ar ru llada por vei n tidós 

pares de piernas. Pues sí . . .defin itiva y 

sinc eram ente, si va le la p en a. 

D u ran te treinta dí as la sel ecció n 

ecuatoriana de fútbo l demostrará q ue sí 

es posible poner de acuerdo a personas 

diferentes alrededor de un sueñ o común. 

Obviamen te, en la ca nc ha no estarán n i 

e m presa r ios apá tr idas m di putado s 

corrup tos, sino hombres humildes que 

creen firm emente que en su realizac ió n 

personal también caben las esperanz as de 

un país. 

Durante cuatro sem anas, var ias sele c 

cio nes afr ica nas demostrarán que la estu 

pidez de las guerras colo nialistas, o el 

saq ueo brutal de lo s recursos naturales de 

ese co n tinen te, n o han sido su ficie n tes 

para an iqu ilar la pasión de esos atl etas 

que quieren conquistar e l mundo a 

punta de esté tica y coraje. 

D uran te una fase lunar, la so berbia 

tecnológica y la fri aldad in d ustri al de los 

países r icos tendrán que inclinarse ante la 

co ntu nden te hu m anidad de un neg r ito 

de las favelas brasileñas, en cuyos pies se 

co nj ugan arte y alegría co n un eq uilib r io 

prodigioso . 

Dejemos pendientes a los albace as 

cr io llos de la O xy; dejemos pendientes a 
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los policías qu e exhiben delin cuentes a la 
vindic ta pública, al más puro estilo de la 
Santa Inquisición; dejemos pendi entes a 
los incle me ntes que han dejado morir a 
tant os niñ os en un hospital; dejemos 
pendien te a un ministro titiritero qu e 
pasó de repar tir humor a repartir armas. 
En j ulio volveremos a ocuparnos de 
asun tos pedestres. Por ahora sumerjámo

nos en este mundo de ilusio nes y sanas 
angustias, de entusiasmos y deli ri os, para 
tomarnos un merecid o descanso. ¡Que 
se abra el telón, qu e to dos que remos 
soñar! 

Quincenario Tintají, 

8 de junio de 2006 
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Ritos indispensables 

Pepe Laso R. 

E 
ra ot ro el que gri taba ayer co mo 
un desaforado an te una panta lla 
de televisión y apenas era con s

ciente de qu e también a otros, mi llones 
qui zás, en espacios lejanos, les aco ntecía 
parecidos estados de locura y de desdo
blamiento. 

Él comienza, lentamente, el viaje a sí 
mismo. Aún no sale de su confusión au n
que haya tenido qu e volver a su traje y a 
su corbata y a sus tiempos de todos los 
días. O ye todavía sus gr itos de ayer. Si 
ho y se pusiera a gritar com o lo hizo ayer, 
sus co legas, qu e le co nsideran un ho mbre 
tranquilo, le llevarían a algún m anico
mio. Allí sin duda encon traría que los 
psiquiatras que ayer gritaban co mo él se 
han vuelto cuerdos y han dec idido in ter
narl e para ob servación, como dice uno 
qu e hoy ha cambiado la camiseta de la 
Selección por un mandil blan co y un 
gesto enteramente profesional. Tratan 
ello s, como había escr ito Pascal y él lo 
había leído en algu na parte , de co nven
cerse de su propia co rdur a, en cerrando a 
su vecino, qu e por mala suerte era él y no 
había logrado explicarse a sí m ismo la 
causa de su desdoblami ento y había dec i

dido co n tinuar gritando y pro lo ngando 
inoc entem ente el tiem po maravilloso de 
la fiesta futbolística. H abía so ñado eq ui

vocadam en te que toda esa voluntad se 
podría co ndensar en una esfera de vidrio 

para m over o tras cosas en los distintos 
órd enes de la vida. 

H ab ía leído algo q ue escri bió 
Eduardo Ga leano y que podía ayudarle 
para entenderse a sí mis mo. " ¿En qué se 
parece el fútbol a Dios? En la devoción 
que le tiene n muchos creyent es y en la 
desco nfian za que le tiene n m uchos in te 
lectuales" . Esto tam poco le ayudó m u
cho po rque ayer era parte de los millo nes 
de creyentes en su selecció n, más fanáti
co que el num erario de El C ódigo da 
Vinc i y hoy, por su fo rma de ganarse la 
vida, más escéptico qu e cualquier an ti
guo liberal ilustrado, tocado por las dudas 
car tesianas.Volvi ó de golpe, como por un 

aterr izaje fo rzoso, al m und o de lo real, de 
las desigu aldades, de las inj usticias y a un 
país que parece trabajar desde den tro, 
co n todas sus fuerzas para disociarse, 
desag regarse, desin tegrarse. En contró, 
por azar, la clave para la san ac ió n de sus 
ruptu ras. Pensó , entonces, en la profun
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sino qu e son capaces de plantearnos, 
desde un as mister iosas profund idades, 
un a de las preguntas fundamentales: ¿y al 
final qui én es mismo somos? Entonces, 
quizá, más que las religiones dedicadas a 
las inversion es rentables, la política tan 
pec aminosamen te devaluada, la econo
mí a qu e no resuelve nada para las 
inmensas mayorí as de pobres, la geogra
tia qu e se cae a pedazos, son los j ugado 
res de la Selección que emergen de los 
rincones más humildes y que anuncian 
qu e, de los pobres y desde los negros 
antes invisibles, vendrá el reino de la tie
rra, las nu evas devocio nes y las alegría s 
que templan la esperanza y las felicidades 
de mu chos, al m enos en la co ndensación 
de la fiesta y de las ritualidades efímeras 
e indispensables qu e ayudan a vivir. 

didad de esa devoción compart ida en la 
magia y la ten acidad de un grupo de 
hombres que no repiten los detestables y Diario H oy, 
vacíos discursos, ni lecciones de moral 18 de j unio de 2006 
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liando el Ecuador celeb ra en 

bu en a parte del planeta Tierra 

~ su avance a octavos de fina l en 

u n Mundial de Fútbol-ras ras ras-, es 

j usto recordar el pasado. La historia no h a 

muerto, aunque yace despreciada . ¿De 

dónde ven imos, quiénes éramos an tes en 

el fútbo l, cómo avanzamos? 

El primer eq uipo nacional -porte ño, 

claro- fue el Guayaquil Sport C lub, en 
1<)02, cuando la 'Football Associatiori' 

inglesa cumplía ya 40 años. Luego, todo 

era tan lej os en el Ec uador de ese en to n

ces que la pelota y el j uego solo llegaron 

a Quito en 1<)OR . Ella - la redo nda- apa

reció en nuestra escondida capi tal de las 

nu bes en las manos del ge ne ral Emilio 

M aría Ter án, embajador en Lo ndres, y el 

club in icial fue el legen dar io Sport C lub 

Q uito, que 110 solo era un equi po sino 

una eficiente y hu morística j e rga, autora 
de regocijantes hazañas. 

El primer encuen tro entre capitalinos 

y po rt e ños se d io en 1<) 12, en El Ejido, y 

te rminó con lágrimas en los ojos de los 

quitc ños . 4-0. M enos mal que lu ego 

h ubo más de una reva ncha . D u rante 

m uchos, much ísim os alias, ellos - Pichin

cha y G uayas- fueron los grandes prota

gonistas nacionales. 

Los ac tual es m onarcas im batib les - Es

m era ldas y C ho ta- vivían, por supuesto, 

en el anonim ato fut bo lístico. 

Las primeras in tervenciones in terna

cio na les del hoy famoso Ec uado r resulta

ron tr istes. Penosas. El debut fue en 

193 R, en Bogo tá, en los prim ero s Juegos 

Bolivarianos , cuando el Perú nos aplicó 

un <)- 1 para llorar a baldes. 

U no año después nos atrevim os a 

intervenir en una C opa A mérica, en 

Santiago de C hile. Perú nos ma ndó un 

honroso 5-2, Chile un 4- 1, Paraguay 3- 1 

y Urugu ay un despiadado 6-0. Luego, en 

su Sudamer icano, en 194 1, tam bién en 

Chile, el querido Ecuad or estuvo a punto 

de quedar en ' cero' . Perdió con Chile 5

O, con el odi oso U rugu ay otra vez CJ- O, 

con Perú 4- 0 . N os lib ramos del horrible 

' cero' frente a Argentin a, cuando nuestro 

puntero izquierdo Augusto Freire puso 

un cen tro y el ch e arquero falló. G ol. 

Lo m ás am argo se dio en el sudame

ri can o de 1942 , en M o ntevide o. Los 

m alditos -otra vez- charrú as nos aplasta

ron con un 7- 0 . Esto envalentonó a los 
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reacción aunque no conoció el sabor del 
triunfo. Perdió ante C hile 6-3, con 
Uruguay cayó, por supuesto, 5-1 , Y salió 
con un honorable 4-2 ante la poderosa 
Argentina, co n goles del riobambeño 
Aguayo y el porteñ o Mendoza. Además 
ganó el primer punto empatando 1- 1 
con Bolivia. 

D esgraciadam ente, en 1949 el Brasil 
nos aplicó otro lamentable 9- 1 aunque 
un consuelo fue el primer triunfo ante 
C olombia gracias a un recordado 4-1 . La 
historia es larga y tortuosa, con algunos 
hitos gratos, escritos poco a po co en las 
can chas de fútbol hasta llegar -un aplau
so- a la clasificación mundial del 2002 Y 
a las hazañas que aplaude n estos días en 

ches que no s aplicaron la mayor goleada Alem ania. 
de nuestra amarga - antes- historia inter Un avance magnífico. C asi no son 
nacional. Argentina 12-Ecu ador 0, ajo. necesari as las palabras. Los números 
Goles de un os tales Adolfo Pedernera, hablan. Viva la Tri col or. 
José M anuel M oreno y otros igualmente 
abusivos. Pero en 1945, en Santiago de Diario El Co mercio, 
C hile, Ecuador tuvo un a interesante 18 dejunio de 2006 

. 
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1 no... al que existe el fútbol 

Ernest o Albán Gómez 

1títu lo de este artículo no es mío. 
Lo he tomado de un correo elec
trónico (e- mail, lo llaman los en 

tendidos) y su autor es anó nimo, o colec
tivo; pero encierra un a profunda verdad. 
Al menos para los ecuatorianos en estos 
momentos. 

No hace falta abundar ahora en todas 
las satisfacciones que nos ha dado y con
tinúa en tregándonos la selección ecuato
riana. No hace falta insistir en los efectos 
que su actu ación causa en la sociedad 
ecuatoriana; en el orgullo que sentimos 
cuando el nombre de nuestro país es 
reconocido y respe tado, literalmente, en 
todos los confines del mundo. 

Pero, claro, aunque la emoción nos 
provoca unos cuantos olvidos momentá
neos, tarde o temprano retornan aquellas 
otras lamentables realidades nac ionales, 
que tantas veces nos han llenado de ver
güenza y que contrastan dramáticamente 
con la experiencia maravillosa que nos 
proporciona el fútbol. 

Ya son muchos los comentaristas, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, y 
quizá más afuera que adentro, qu~ se 
int errogan con asombro sobre las razones 
de tal contraste. 
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Un país qu e ha in tegrado un equi po 
de deportistas, disciplinados, sacrificados, 
entregados a su causa; un equipo que 
actúa con organización, co n criter ios, 
con fe en sus pos ibilidades, con alegría, 
co n un a sólida unidad, de bería demostrar 
las mismas características en las demás 
mani festaciones de su vida soc ial. 
Pero no. N o es así. Lo que con tan ta fre
cuencia encontram os es más bien depri
ment e: indisciplina, desorganización , falta 
de fe y de sacrificio, division es y regiona
lismos, continuas fru straciones y hasta un 
mal humor que nos invade por todos los 
r incones. Como si se tratara de dos paí
ses diferent es y distantes. 

¿Cuál de los do s países es el verdade
ro, el real, el auténtico? 

El fútbol no s trae el mensaj e de qu e 
el Ecuado r real es el que vemos en la 
canc ha; pero también fuera de ella, cuan
do la Selección j uega, y to dos, con esca
sas excepciones, nos sentimos contagia
dos del mismo fervor, de los mismos sen
timientos, de las mismas esperanzas. 
Cuando creemos en nuestras posibilida
des, cuando no tomamos en cuenta 
aquellos pronósticos apocalípticos de que 
el Ecuador es un país no viab le. 



Ernesto Albán Gó mez 
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¡Cómo no va a ser viable, si ha sido 
capaz de organizar y llevar adel an te un 
equipo que se codea de igual a igu al con 
los mejores del mundo! 

Menos mal quc exi ste el fútb ol, pode
mos repetir, porque puede y debe servir
nos, más allá de los resultados qu e en este 
M undial se puedan seguir obteniendo, 
para que cambiemos nuestra propia 
visión, para que superemos las frustracio

Por cierto, también para que nos sin 
tamos capaces de combatir y dester rar 
definitivamente aquellos vicios que nos 
colocan al borde del col apso y qu e han 
permitido que se difunda por el mundo 
entero esa otra imagen ne gativa que nos 
avergüenza. Menos mal que existe el 
fútbol. 

nes y co nstruyamos un presente y un Diario Hoy, 
futuro acordes con esa imagen tan posi 18 de junio de 2005 
tiva que nos llega de Alemania. 
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Gustavo Abad 

s que no puedo hablar de otra 

cosa, porque resulta imposible 

J que en estos momentos nuestras 

reflexiones y nuestros sentimientos no se 
entrecrucen con ese invento maravilloso 

del espíritu co lectivo como es el fútbol. 
Escribo sobre caliente, nervioso, en 

medio de una lucha interna, caminando 

sobre la cuerda floja de un íntimo llama

do a la cordura y la alegría desbordante 

de una bomba del Valle del Chota con la 

que la vecindad ha roto el dique de las 

emociones y ha dado curso a una ruido

sa celebración después del triunfo de la 

tricolor sobre Costa Rica en el estadio 

de Hamburgo. 
Que el fútbo l no es más que u n j uego 

opinan algu nos, cuyos llamados a mante

ner la serenidad comparto y agradezco, 

pero discrepo con aquello de que el fút

bol no es más que un juego. Claro que lo 
es. Si este deporte no trascendiera más 

allá del rectángul o donde se lo practica , 

quizá en nuestro país las posibilidades de 

que nos reconozcamos y nos sintamos 

dignamente representados por nuestros 
hermanos de El Chota y Esmeraldas 

estarían más lejanas de lo que para 

m uchos todavía están. 
Cuando el país celebra un tr iunfo de 

la Selección, cuando nos fu sionamos 

indios, negros y mestizos en un ab razo, 

los conceptos de d iversida d, in te rcultura

lidad, alteridad , equidad , salen de los 

ám bi tos académicos y políticos donde 

tienen su casa permanen te y se encarnan 

en la cultu ra de la calle, que es la ú ni ca 

cul tura, y en la vida cotidiana, que es la 

única vida . 

H ace varios años, cua ndo no le ganá

bamos a nad ie, u na no table estudiosa de 

la cultura nacio nal sos tenía que , entre los 

mi tos de la ecuatorianidad estaba.jun to a 

o tros, el de in fer ioridad po r no haber 

clasificado al Mundial. Los j ugadores de 

El Chota y Esm eraldas han echado abajo 

ese mi to , el de la derrota por goleada, el 

de una Selección insepulta. 

Sin embargo, en estos días tam bié n es 

evide nte que la alegría, el respeto, la soli 
daridad y la valo rac ió n del o tro so lo 

salen a flo te con los tr iu nfo s de la 

Selección, y luego nos recluimos en 

n uestros có modos prejuicios. Constru i

m os entonces el m ito de la ce lebració n 

efímera de la d ivers idad, el de los prej ui 
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cios insepultos como alguna vez estuvo 
la Selección. Pero quiero pensar qu e 
todo esto es un comienzo, un paso 
pequeño pero firme que, a la larga, puede 
ayudar a que vivamos y celebremos la 
diversidad en todos los espacios de eso 
que llamamos ecuato rianidad. 

¿El fútbol es más que un j uego ? Cl aro 
que sí, digo yo, aunque m e declaro respe
tuoso de qu ien op in e lo co ntra rio. 

Q uincenario T intají, 
22 de junio de 2006 
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onrisa del Ir 

la s rr a de n pars 
, 

Kintto Lucas 

E
l otro día, al ver el festejo de 

Agustín Delgado luego de hacer 

el gol frente a Polonia, y observar 

esa sonrisa ancha que entregaba a sus 

com pañeros y a la gente y al país, y ver el 

gesto con la mano que parecía decirle a 

Edison Méndez "¿qué hice? o ¿qué hici

mos? o ¿qué estamos hacien do ?, recordé 

que requiere más coraje la alegría que la 
pena, porque a la pena al fin y al cabo 

estamos acostumbrados , como d ecí a 

alguien hace muchos años, describiendo 

la rea lidad de los pobres de Améri ca 

Latina, la realidad de los p ue blos ind íge

nas, la realidad de los pueblos afro, la rea

lidad... 

Esa frase pinta a las claras la necesida d 

de alegría que tienen los sec tores olvida

dos y poste rga dos de la Am éri ca, y tam

bién el miedo a ser feliz impuesto po r un 

sistema que excluye a las grande m ayo rí

as. Sin embargo, el coraje pe rmite buscar 

ese rinconcito donde está la alegría , y les 

hace perder ese miedo. 

En el festej o del " Tin", luego de ano

tar el segundo gol frente Costa R ica y ter

minado ese partido que dio el pase a 

Ecuador a los octavos de final de la C opa 

del M un do Alemania 2006, se hizo nu e

vamente presen te esa sonrisa am plia, 

ge nerosa, humilde, pero m arcada por la 

historia de su pue blo, una histo r ia cargada 

m uch as veces de rab ia, de impotencia por 

no poder cambiar una realidad de do lo res 

y tr isteza varias, por la luc ha permane nte 

por conquistar el de recho a ser feliz. 

Es m ism a so nrisa estu vo en cada esce

na del part id o , en cada baló n divid ido, en 

cada pase, y también en toda y cada 

mirada de tan tos y tantas en el C hota, en 

Quito , en el Coca, en M ilagros, en cu al

quier rincón de l país do nde se obser vaba 

el pa rt ido por televisión . 

Es la misma son risa que m e regalaba 

una se ñora m ientras vendía caram elos en 

El Ej ido, y m e decía refiri éndose al j uego 

de la selecció n ec ua toriana: "al m enos 

por algo tenem os derecho a festej ar los 

pobres, al menos esta sele cción nos ha 

dado el derecho a la ale gría" . 

Tras el en cuentro con C osta Rica 

Agustín D elgado co m entó que indepen

dien temente de la ex igencia de cada uno 

de los partidos qu e disp ute, de la presión 

qu e existe en un M undial de Fú tbo l, él 

siem pre hace lo posible po r alegrarse 
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Kintto Lucas 

cuando está con la pelota en sus pies, y 
prefiere tratar de divertirse j ugando al 
fútbol. 

Fue goleador en la Eliminatorias qu e 
llevó a Ec uado r al M undial de C orea y 
Japó n en el 2002, pero pasada esa C opa 
del M undo la sue rte le j ugó una mala 
pasada y una lesión casi lo dej a para 
siempre fuera de las canchas. Sin embar
go, un bue n día contra todo pronóstico, 
cuando po cos creían que podría recupe 
rarse de una dura intervención quirú rgi
ca, apareció en el Aucas para regalar nu e
vamente una sonrisa a su pueblo. En las 
Eliminator ias pa ra el Mundial de 
Alemania 2006, la sonr isa volvió a cami
nar por su rostro, y Ec uador volvió a cla
sificar. Pero tras llegar al Barcelona de 
Isidro Rome ro y la dir igencia social cr is
tiana, el T in perd ió la sonrisa, perdió la 
alegrí a y las ganas de j ugar, hasta que la 
recupe ró en Liga y, sobre todo, en la 
selecció n. 

Esa es la sonr isa que regala ayudando 
co n educación, asistencia médica y ali
men tación a niños y j óvenes pobres del 
C hota, es una sonrisa de cambio. "Todo 
el equipo, y especialmente nu estros her
manos afroecuatorianos nos han dado 
una lección de trabajo colectivo no solo 
en los partidos sino en determinados 

actos de la vida como por ejemplo 
Agustín Del gado o Iván Hurtado traba
j ando con sus fundacio nes por la " niñez 
pobre de su tierra", comen taba el otro 
día el presid ente de la C O N AIE 
(Confederación de N acionalidades Indí
genas del Ec uado r), Luis M acas, y agre
gaba : " Su j uego no s da alegría y las vic
to rias fortalecen nuestra ident idad , pero 
el trab ajo social crea bases para que los 
niño s de esas zonas pobres tengan un fu
turo mejor. Es un trabaj o de largo plazo 
qu e hay qu e apoyar y destacar" . 

Eran las palabras de algu ien que con 
su luch a junto al movimiento indígena 
supo encende r la alegría de un pueblo 
qu e sigue conquistan do su de rec ho a ser 
feliz. C ada un o a su manera ayuda a 
ence nder la vida de sus pueblos, cada 
uno a su mane ra ayuda a construir la ale
gría, cada uno a su manera ayuda a forta
lecer la interculturalidad, cada uno rega
la su sonrisa porque requiere más coraje 
la alegría que la pena, a la pen a al fin y al 
cabo estamos acostumbrados... 

La sonr isa del " T in " es la sonrisa de 
un país.. . 

Quincenario Tin taj í, 

22 de j unio de 2 006 
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(D ir.Víctor Dí ne nzo n - Argentina 1990) 
I 

~ El fútbol, introducido por los ingleses, se transformó en el deporte m ás 
popular a inicios del siglo XX. D el amateur ismo, del amor a la cam iseI 
ta, la caballerosidad deportiva, se pasa a la profesionalizaci ón, perdiendo 

para algu nos los valo res de un a époc a qu e ya no volvería. La profusión 
de bellísim as y ex presivas im ágen es de jugada s, el pintoresqui smo de 
las h inchadas, la pasión de los espec tado res, el lucimiento de jugado res 
dotado s como Sívo ri, Monti , Er ico ,Tesor ier i, Ardil es, Bertoni ,Valdan o, 
Di az, Angelillo, Maradona, etc. , so n el ej e del desar rollo del film e. El 
film está relatado por los propios protagonistas: jugadores, técnicos, 
hin chas, dirigentes. 

(Dir. La C uadrilla - Espa ña 1996) 
~. 

Matías, juez de lín ea de un par tid o internacional en el que la selección 
se j ugaba la clasificación para la fase final del mundial, se ha convertido 
en el ene m igo público número un o. En el último m inuto del partido 
ha discutido co n el árbitro hasta co nsegui r qu e seña lara un penal ti 
con tra los españoles. M arias, perseguido por todos los aficio nados del 
país, se refugia en un pu ebl ecit o en el qu e tod os viven del co ntraban
do de licores. 

(Dir. Pablo José M ogrovejo - Ecuado r 2004) 

Este documen tal de Pablo M ogrovej o es una contem plación much o 
más profu nda sobre la existencia, tal co mo es reflejada en la reacción 

• Las reseñas fueron obten idas de la lnt er ner. 
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Cine y fútbol 

de Ecuador a su éxito en el 2001, cuando el equipo de 
fútbol del país jugó contra Uruguay en un partido que 
permitió que Ecuador compitiera a nivel mundial. 
Mogrovejo y su equipo grabaron las reacciones individua
les de ecuatorianos, no sólo en Ecuador sino también en 
Nueva York y en Miami. Entre los sujetos entrevistados 
están un prisionero de la cárcel GarcÍa Moreno, una inter
na en el hospital psiquiátrico San Lázaro, un cineasta afi
cionado en Guayaquil, los inmigrantes que han tenido 
éxito en los Estados Unidos y el veterano arquero Carlos 
"Bacán" Delgado. El resultado es una conmovedora visión, 
que hace pensar en la identidad nacional de un país del 
Tercer Mundo y en los límites y posibilidades de vida, 
tales como están encarnados en las pasiones que despierta 
el ritual del deporte. 

Amando a Maradou.i 
(javier Vásquez - Argentina 2005) 

Es una coproducción argentina-neozelandesa dirigida por 
Javier Vázquez, la cual arranca con el relato del mejor gol 
en la historia de los mundiales sin que se vea nada. La 
pantalla está en negro y en la voz de un relator se recrea 
aquel gol a Inglaterra en la Copa de México en 1986, 
cuando el "10" realizó una fantástica jugada al gambetear a 
más de medio equipo. Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra 
con otro gol de su notable capitán, en este caso con "la 
mano de Dios", y a la postre se consagró campeón. Los 80 
m inutos del trabajo de Vázquez son un repaso por el 
de rrotero que llevó a Maradona de un humilde barrio en 
las afueras de Buenos Aires hasta la cúspide del fútbol 
mu ndial. Además, analiza su época post-futbolística y sus 
problemas con las drogas. En este caso, el director eligió 
relatar la vida de Maradona a través de los ojos de quien es 
lo conocen muy de cerca: sus padres, su " descubridor" 
Francisco Cornejo, su amigo de la infa ncia " Gayo " 
Carrizo y el músico Charly GarcÍa . En la película se apre
cia la gloria, la caída y la resurrección de M aradona, con
vertido ahora en un exitoso animador de la televisión y en 
asesor futbolístico de Boca Juniors, flamante campe ón del 
fútbol argentino y de la Copa Sudamericana. El film e 

242 



Cine y fútbol 

dem and ó 70 horas de filmació n y tiene un SO por ciento de im ágen es 
espe cialmente to madas para la película, mientras qu e el 20 por ciento 
restante es de archivo. 

(Dir, Arturo Ruiz Cas tillo - España 1954) 

Kubala es un bri llante futbolista hún garo qu e es forzado por los agc n
tes de su país a actuar co mo espía co m unista allí donde le co ntraten 
para jugar. Final me nte se instala con su familia en Barcelon a, para 
de fend er los colo res del azulgra na. 
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