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I N T R o o u e e I o N 

La proliferación de las bandas juveniles d~ hoy en d!a es uno de 
los fen6menos que mayor inquietud ha provocado, tanto en la sociedad 

civil como en el Estado, Y a pesar de la agudeza con que suelen pre
sentarse los conflictos derivados de la explosiva multiplicación de 
las bandas juveniles a lo largo y a lo ancho del pa!s, no es sino a 
partir de los Gltimos años en que se ha tratado de dar una respuesta 

a ésta problemática. Ello tal vez se deba a que para enfrentar un 
problema social, debe ést~ llegar a tal grado de contradicción que 

cree la necesidad social de solucionarlo. 

El presente trabajo aspira a ser un aporte sociol6gico a unn de 
lBs manife~tnciones sociales de nues~ro tiempo, el fen6meno de las 

bandas juveniles. 

H2ciondo una delimitación de nue¿tro objeto de estudio, diremos 

\ ~ja conceoi~os a la formaci6n de las bandas juveniles como un reflejo 
de las contradiccion~s sociales ~el sistema capitalista mexicano y en 
es~ecial de las condiciones de vida oe la población en Santa Fe, Del~ 
gación Pol!tica Alvaro Obregón, de 1980 a 1985. 

Es precisamsn-::.e a principios de la década de los 80's cuando, d,i! 
rj._,,, las connotaciones tan agudas que adquiere, los medios de comunic,a 

ción se ocupan del 11pandiller ismo juvenil 11 , b·ásica .. ·ente en la Ciudad 
de M.!.xico y la frontera norte del.pa!s. Y no es sino hasta 1985 cuan

do el gobierno mexicano, previo acuerdo con la ONU, dec~de celebrar 
el llamado Año Internacional de la Juventud. 

Pero, ¿~ué pasa con la juventud, q~e vuelve a irrumpir violenta
mente en el escenario p6blico7. Evicenternente que no se trata ya de 

la juventud del 1 68, ni pertenece a los estratos socio-econ6micos de 
aq~ella. Ni mucho menos responde al estereotipo que sobre ella se ha 
creada hasta entonces: ser estudiante, soltero, hedonista, apol!tico, 
rebelde y violento aunque no de cUidado, amante de la velocidad, de 

le ~leima ~1oda y ae la m6sica estriden~c. 

¿:Jué pasa cuando lu juventud, o al menos buena parte. de ella, no 

responde a d!chos patrones de conducta e incluso adopta actitudes 
abierta~ente contrarias a las que de ellé se esperaba?. 
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lSon las bandas juveniles y la 11 desadaptación social que represe~ 
tan, i~s causBs de una sociedad violenta o, por el contrario· es la so

ciedad enajenada y enajenante la que genera este tipo de fen6meno? 

¿qu& razones inducen al joven a rormar bandas, cómo se Forman ~s

tas, qu~ tipo de jóvenes las integran y con qu~ fin? 

lSon sus manifestaciones culturales una forma de rechazo hacia la 
sociedad?, en todo caso, lQu& resultado tienen tales manifestaciones? 

lExisten programas estatales capaces de satisfacer sus necesida

des, o son simple~ente paliativos temporales? 

Son todas esas cuestiones las que guiarán nuestra investigación. 

Los objetivos generales planteados a lo largo del trabajo, serán: 

1. Establecer las premisas teóricas rundamentalos que nos permitan una 

primera aproximaci6n general a nuest~o objetivo de estudio, desde 
la perspectiva del materialismo Histórico, 

2. Dar un panorama general de la zona de Santa Fe, abarcando la histo
ria del lugar, sus aspectos demográficos, geo~ráficos, su problemá
tica social, educativa, de vivienda, alimenticia y de salud; para 
comprender su desarrollo y analizar la información existente sobre 
sus condiciones de vida al cuantificar los datos de nuestro trabajo 
de cam~o con los ya existentes. 

3. Abordar el fenómeno de las bandas juveniles en su propia d•me~si6n, 
articulándolo y relacionándolo con otros grupos juveniles y políti
cos, con sus condiciones de vida concretas y con su contexto f!sico 
y social; con la posición que guardan al interior de la familia, o 

con su grado de escolaridad, y con el tipo y las condiciones de su 
trabajo remunerado. 

4. Conocer cómo se Forma y cómo se organiza la b~nda, sus expresiones 
culturales; qu~ opiniones tienen sobre los problemas que viven cot~ 
dianamente, la manera en que responden a ellos y qu& alternativas 
proponen. 

s. Sabor cómo responde el Consejo Popular Juvenil (agru~ación autónoma 
de jóvenes residentes on Sant~ Fe) a los problemas y necesidades m~ 
diates e inmediatas de los jóvenes 4ue forman parte de las bandas 

en Santa Fe; cómo se fcrmó esa agrupación, cu~les son las activida-
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des que realiza al interior de su comunidad y cual es su orienta

ci6n pel!tico/ideolÓgico, la expresión de ésta a través de sus ac

tividüdes y declaraciones, y su evolución. 

6. Investigar el tipo de acciones que lleva a cabo el Estado Mexicano 

para dar alguna soluci6n a la problemática planteada por el fenóme

no banda. Aqu! veremos primero los antecedentes ~· las acciones 11~ 
vadas a cabo por el Consejo Nacional de Recursos para la Atención 

de la Juventud (CREA), y luego las acciones emprendidas por otras 
instituciones estatales cuando las acciones anteriores resultan in

suficientes para contener la contraviolencia que genera el fenómeno 

de las bandas. 

La hipótesis central de la que parte nuestro estudio su~one que 

la problemática presentada por las bandas juveniles como es la d~oga
dicci6n, la vagancia, la violencia callejera, el robo, el alcoholismo, 

etc., no tiene su origen al interior mismo de éstas sino que, muy por 

el contrario, son un reflejo de su entorno social. De tal manera qua 
es imposible tratar de explicar objetivamente las causas de su compor

tamiento si no se hace una continua referencia a las relaciones que 
dichas agrupaciones guardan con la sociedad. Y que, por lo tanto, las 
soluciones a la problemática que presentan las bandas están en rela
ción directa con los ca~bios que se operen en la sociedad civil y en 

la sociedad pol!tica, y no al revés. 

No se quiere decir con esto que las bandas sean incapaces de re
solver sus propios problemas o de proponer soluciones a los problemas 

sociales en general; si no que los cambios sociales determinantes se 

dan con la conjugación de las contradicciones sociales en su conjunto. 
Y no está por demás hocer hincapié sobre la importancia del papel que 

juega el Estado con sus pol!ticas tendientes a "resolvern este tipo de 
problemas. 

La MetodoloJ!a empleada va siempre de lo general a lo particular, 
de los niveles abstractos a los concretos; y tratamos de utilizar el 
lenguaje más llano posible, de tal manera que sea de la más pronta CO,!!! 

prensión posible para aquellos a quienes va dirigido este trabajo, los 

no iniciados en el trato científico de éste tipo de fenómenos socioló

gicos. As!, los dos primeros capítulos servirán cumo aproximaciones 

suce~~vas a nuestro objeto de estudio. El primero referente al cuerpo 
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te6rico qua permita entenderlo desde una perspectiva amplia, y la se
gunda, tambi6n amplia pero más concreta que la primera, que enmarque 
nuestro problema en el contexto inmediato de sus condiciones particu
lares de vida. Para despu6s abordar, en los cap!tulos tercero y cua~ 

to, el fen6meno banda en su propia dimensión, articul~ndolo siempre 
con otros grupos juveniles y pol!ticos, y con su contexto f!sico y s2 
cial; con la relaci6n que guardan al interior de la familia, con su 
grado de escolaridad y con el tipo y las condiciones de su trabajo r~ 
munerado; con la g&nesis y la forma de organizaci6n de la banda, con 
sus opiniones sobre los problemas que enfrentan diariamente, la mane
ra en que responden a ellos y las alternativas que proponen. Conti
nuando con el cap!tulo cinco, donde se har~ un análisis descriptivo 
de los distinbos m6todos utilizados por diversas instancias gubername.u 
tales para dirimir y adecuar su trato con las bandas. 

Para lograr esto se recurri6 e la observaci6n directa y al traba
jo de campo practicados durante el servicio social llevado a cabo a 
partir del segundo se~estre de 1983, &poca en que se tuvo el primer 
contacto con Santa Fe y con las bandas; se recopiló informaci6n tanto 
en la Oeleg~ci6n Pol!tica Alvaro Obreg6n como en los Centros Comunita
rios de Salud de la zona, as! como en el hospital _del I.~.s.s. de la 
Unidad Habitacional Santa fe; se realizaron entrevistas con algunos 11 
deres naturales y pol!ticos de la zona; se colabor6 en una investiga
ci6n realizada conjuntamente por el Centro de Estudios sobre la Juven
tud Mexicana, dependiente del Consejo Nacional de Recursos para la 
~tención de la Juventud (CREA) y el Consejo Popular Juvenil (CPJ), in
vestigación de la que se hará referencia aqu! continuamente; y se rea
liz6 una extensa recopilación de informaci6n bibliográfica y hemerogri 
fice. As1 mismo, las fichas de trabajo fueron la memoria metodol6gica 
donde se recopiló toda la información, separadas por cap!tulos, temas 
y subtemas. 

Al realizar asto ~ltimo, lo primero que salt6 a la vista es la 
inexistencia de estudios sobre la juventud proletaria en ~~xico, lo 
que hay son investigaciones sobre .la juventud estudiantil y de la "el.!!. 
se media". Ni siquiera cuando surgen las primeras pandillas en la ca
pital mexicana. Solamente en los 6ltimos cinco años han aparecido va
rios art!culos period!sticos y algunas investigaciones m~s profundas 
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sobre el fenóracno de las bandas juveniles. 

Tradicionalmente, los estudios efebolÓgicos llevados a cabo en el 
extranjero parten de la concepción estructural-funcionalista que busca 

amoldar e integrar al joven "desviado" a las normas sociales establee.!. 
das; y cuando trata de explicar la "desadaptación social" que presen
tan los j6venes, recurre a instancias psicol6gicas y culturales o ''con 
traculturales~, en que ubican el problema en el propio joven o en su 

familia y su comunidad más próxima, sin hacer referencia a la rela

ci6n ~ue guardan con la producci6n, ni con 1~ lucha de clases generada 

por una desigual .distribución de la riqueza socialmente producida, ni 
con las contradicciones soci~les que todo aquello provoca. 

En respuesta a este tipo de estudios, nosotros partiremos de la 

concepción materialista de la historia, utili~ando b~sicamente los co.n 

cepcos de clase social, ejercito indus~rial de reserva, superpoblación 

relativa, lumpenproletariado y lucha ~a clases, para el estudio de las 
band~s juveniles y darles unu ubicación socioeconómica; y ubicar ade

m~s sus posibilidaGes de trascendencia política y baJO qu~ condicio-

nes. 

Por Último, daremos nuestras observaciones a manera de conclusi~ 
nes j:Jnto con dos ap,ndices. En el Ap~ndice A, se expondr6 un an~li

sis descriptivo del concepto de juventud. En el Apendice B, se expo~ 

crá otro acerca del concepto de ~ y su desarrollo histórico. ~. 

no obstante que los da~os utilizados, por ser a veces vagos e imprecl 
sos, sean un pálido e inacabado reflejo del renómeno a que hacen rer~ 
rer1ci~, aportaremos uno visi6n socio16gica que nos permita llenar, en 

parte, el vac1o aún existente en el estudio de éste tipo de fenómenos 

sociales en México. 
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en la edad juvenil/ ••• / eran 
per~ectamente moldeables, capa
ces tanto de las hazañas m~s he
roicas y los sacrificios m&s exal 
tados como del ban~idaje m&s vil
y la m~s sucia venalidad. 

~arx. 
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C A P I T U L O I 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Ubicación Teórica del Objeto de Estudio. 

El obrero moderno, por el contrario, l~ 
jos de elvarse con el ~regreso de la in 
dustria, desciende sie~pre m¡s y más -
por debajo de las condiciones de vida 
de su propia clase. El trabajador cae 
en la miseria y el pauperismo crece más 
rápidamente todavía que la propia pobla 
ci6n y la· riqueza. Es, pues, evidente
que la burguesía ya no es capaz de se
guir desempeñando el papel de clase do
minante de la sociedad/ ••• / No es ca
paz da dominar, porque no es capaz de 
asegurar a su esclavo la existencia ni 
siquiera dentro del marco de la escla
vitud, porque se ve obligada a dejarle 
caer hasta el punto de tener que mante
nerle, en lugar de ser mantenida por 
el. 

l'larx, Engels. 

El objetivo da este capítulo es el de establecer las premisas 
teóricas fundamentales que nos permitan una primera aproximaci6n g~n~ 
ral a nuestro objeto da estudios, desda la perspectiva del materiali~ 
mo hist6rico. 

I.l Revisi6n Critica del Concepto de "Marginalidad". 
Aqu! no interesa hacer un estudio detallado de la •voluci6n del 

concepto de la "marginalidad"• Pero se hace necesario abordar!• por 
dos rezones. En primer lugar, para destacar aquellos elementos que 
sirvan de base para el rechazo en el uso de dicho concepto. En segun 
do lugar, señalar que no obstante las carencias te6ricas an el uso de 
ese conce~to.(cosa que no tendría mayor trascendencia si no rebasara 
el plano meramente teórico), la "marginación social" ya no s6lo como 
idea sino como realidad, ha servido de bandera polícica al estado me
xicano para atraerse voluntades de quienes piensa~ que deberla hacer
se algo al respecto y, principalmente, de quienes la viven cotidiana
mente. Sirvi~ndole as! como medio de manipulación y auto-legitima-· 

ción, de punto de partida para la creación de programas de asistencia 

social; pero con una concepci6n te6rica deficiente del fen6mano, y 
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con una práctica más deficiente aún. AdemDs, se haya tan difundida 

la idea de la marginaci6n en la sociedad civil, de nuevo y principal
mente a causa de la propaganda polícica estatal, que alrededor de 
ella se construyen las políticas mAs populistas y paternalistas que, 
como ya se dijo, buscan asegurar al gobierno y al actual estado de c~ 
sas su permanencia. Veamos: 

En un primer nivel de investigaci6n, en un nivel puramente des
criptivo, no nabrÍa mayor problema en reconocer la gran aproximación 
de1 concepto de marginalidad con la realidad a que hace referencia si 
no se cayera en el error, como se verA mAs adelante, de explicar el 
fenomeno a través de sus propias características. Las dificultades 
continúan con el momento en que los te6ricos de la marginalid?d la 
tratan de explicar y preever con elaboradas construcciones te6ricas 
~;ue dar!an c-Jenta de las causas que la provocan y de sus consecuen-· 

cias • .!/ 
Una de las primeras críticas, acerca del carActer descriptivo del 

concepto de marginalidad, la de Anibal Quijano, para quien la margina
lidad como situaci6n social es incorporada y explicada a través de los 
sujetos mismos: "los marginados son los individuos que tienen tales ca 
racter1sticas y son marginales porque tienen tales características 11 .Y 

E11tonces, '' ••• contamos solamente con un instrumento tautol6gico 

d8scriptivo que alude a una situación de carencia de participación en 
el consumo y en el sistema político y cultural ••• 11 .Y 

11 Cfr. Antonio Murga Franssinetti 9 "La Marginalidad en América Lati
na: una 8iblio9rafía Comentada", en Revista Mexicana de Sociología, 
vol. XL, No. 1, enero-marzo, 1978 0 para m~s informaci6n sobre la 
marginalidad, ver también a Paulo Campanario y a Ernesto Richter.
"Superpoblación Capitalista en América Latina, un intento de marg..!. 
nalizaci6n del concepto marginalidad", en Estudios Sociales Centro
americanos, CSUSA, 1974, No. 9, p. 41. 

Anibal Quijano ~ Redefinici6n de la Depende~cia y Proceso de Margi
nalización en América Latina", en F. weffort y A. Quijano, Populis
mo, Marginalización y Dependencia, EDUCA, Cencroamérica, 1Y?3, 
p. 115. 

lJ i'1<1rco A. Viichel, et nl., "Dependencia y ITlarginalidad", en Indige
nismo, Modernismo y Marginalidad, una revisi6n crítica, M~xico, 3. 
P. ~d"tor, 1~81, pp. 149-184. 
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·En otras palabras: 

••• el fen6meno de la margina¡idad aparece independiente de las cau 
sas que lo producen, al presentar dos mundos, desligados el uno -
del otro, dentro da una sociedad, el de los integrados y el de los 
marginados, concepci6n que reconoce como ónica problem~tica, .la de 
incorporar a los que son marginados al mundo de los integrados, p~ 
sando as! del plano da las contradicciones sociales al de la armo
n!a soci'ªl • .!/ 

Superpoblación Relativa o Marginalidad o tjárcito Industrial de Rase~ 
va ••• o qu6. 

Uno de los principales argumentos que esgrimen varios teóricos 
entre ellos los dependentistas, para usar el concepto de "marginalidad" 
en sustituci6n del de ejército industrial de reserva o el de superpo
placián relativa, o para no usar ninguno, es: 

La no funcionalidad da los conceptos s.uperpoblaci6n relativa y ejérc,! 
to industrial de reserva en condiciones "distintas" a las que impera
ron en el capitalismo "cl~sico" europeo del siglo pasado. Este argu-

'mento, a su vez, pueda dividirse en dos elementos: a) la no funciona
lidad de dichos conceptos, por, b) corresponder a una realidad que P2 
co o n~da tiene que ver con la realidad latinoamericana actual. 

Acerca del no uso del concep;:o ·de ejército ·industrial de .reserva 

para hablar de la población latin~a~ericana ~in trabajo, Stavenhagen 
diría que no puede usarse ese concepto porque alude a estructuras eco 
nómicas distintas ~ las imperantes en América ~atina. Ye qua mientra; 
lo caracter1stico del ejército iridustrial da reserva en el capitalismo 
industrial del siglo XIX ere su "competencia y susti~uibilidad" con la 
clase obrera industrial en activo, cuya consecuencia directa era la b.!!. 
ja en los salarios, la "mase marginal" en América Latine n~ estaría en 
condiciones de competir con una clase obrera que tiene toda ~na organi 
zeción sinoical y "niveles de calif icaci6n cada vez más elevadas".W -

!Á/ lbid. p. 154, 

w ílodolfo Stavenhagen, Sociolog!~ y Subdesarrollo, ~éxico, Ed. Nues~ 
tro Tiempo, 1381 1 p, 53 0 El autor decide usar el concepto de sub-
proletariado en lugar de ejército industrial de reserva, lumpenpro
letariado o marginados, e insiste en no hacer comparaciones entre 
conceptos que aluden a "estructuras económicas totalmente diferen
tes" (pp, S2-53). Acerca de las afirmaciones del autor, surgen v2 
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Por su parte Anlbal Quijano proporciona, después de afirmar su concep

to de marginalidad, entre otros, los siguientes elementos para dese
char el uso del concepto de ejército industrial de reserva: 

a) Que ya no es posible la función de "reserva" que cumplia el 
ejército industrial de reserva en el capitalismo "~lásico" europeo. 
en comparaci6n con la actual·mar10 de obra sobrante, puesto que si 

aquel era incorporado al proceso productivo tan pronto como ae expan
diera la capacidad productiva del sistema, la mano de obra de hoy no 
cuenta con ninguna posibilidad de ser absorbida nuevamente por el ap~ 

rato productivo, dada su cada vez mayor nivel de tecnificación. 

b) Que el ejército industrialde reserva y la mano de obra margi

nalizada serian totalmente distintos, lo que mostrarla que en difereu 
tes contextos históricos, el modo de producción capitalista crea una
superpoblación relativa particular. 

e) Que den~ro de una econom1a cada vez m~s tecnificada, la mano 

de obra marginal tiende a crecer en número y a "definir su funcional.!. 

rias preguntas que, por salirse de los límites de éste trabajo y 
no encontrar respuesta inmediata, sólo se plantearán en este lugar 
¿qué valor de "ley general" da Stavenhagen al resultado del estu
dio del "capitalismo industrial europeo del siglo XIX"?, ¿un rasgo 
fundamental del ejército industrial de reserva era su "competen
cia"?, ¿La competencia de qui~n: de los niRos de doce aRos que 
trabajaban en las minns inglesas 12 o más horas al dla, o la de las 
mujeres en les primeras manufacturas? Con la palabra "competencia" 
¿se refiere el autor a aquellos trabajadores con más especialize
ción, o a aquellos otros ~ue trabajan más y cobran menos?. Si se 
refiere a 6stos Últimos, y a pesar de la legislación, es tan "com
petente'' el actual ej6rcito obrero como el ''cl~sico''• Ahora, ¿En 
el capitalismo "clásico" inglés habla pleno empleo?, ¿Todo el ejé,E_ 
cito industrial de reserva era absorbido por algOn "proceso de in 
dustrialización relativa~ente primitivo que requerla de abundante 
mano de obra ••• "? (p.53). Ademfis, la 11 sustituibilidad" y disponi
bilidad no significa, dentro del contexto mexicano, necesariamente 
ser absorbido por la planta productiva, aún contando con altos ni
veles de calificación. Y éste es un fen6meno que no con~empla el 
concep:oo de "marginalidad" y sí en cambio el de superpoblaci6n re
lativa. Porque mientras que para la marglnalidad se está "margin~ 
do" política, social, y econ6micamente; para la superpoblación re
lativa, en su modalidad de "superpoblaci6n flotante", el obrero y 
a6n gran cantidad de empleados y profesionistas pierden su trabajo 
jo porque 1'la producci6n se reduce, se cierran los empresas, se 
instalan nuevas .m~~uinas, m~s productivas, se introducen nuevos 
sisce~as de trabajo y se eleva la intensidad de los obrero y emple 
ado" (3orizov, Zhanin, Marakova, Diccionario de economía política~ 
M~xico, Ed. Grijalbo, 1976, p. 226). 
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dad y car~cter espoc!fico; y que la revolución tecnológica puesta en 
marcha tiende a crear un mercado de trab•Jo restrictivo y marginali
zante" .W Y por otra parte, José Nun establece una diferencia entre 
ej~rcito industrial de reserva y "masa marginal". En tanto que el 
ejército industrial de reserva es la superpoblación relativa gener~ 
da en la primera etapa del modo de producción capitalista, la 11 ma
sa marginal" es la ~uperpoblación relativa generada en el capitalis
mo monopolista.21 De ah! que Nun Rechace la ubicación de la "masa 
masa marginal" del ejército industrial da reserva, por razón de su 
distinta funcionalidad para el sistema. 

A tocio lo seHalado anteriormente por estos criticas, se puede 

cuestionar: 

¿Los "marginales" son un fen6meno completamente nuevo porque ya no CU.!!!. 

ple con las funciones que le eran propias en una fase capitalista de 
libre compentencia?, ¿cu~les son las "funciones" del ejército indus
trial de reserva para la acumulación de capitel?, UE.sas funciones se 
llevan a cabo en un medio donde aparece claramente como tales funcio-

, nes y sin contingencias que las aceleren o las retarden o, por el co~ 
trario aparecen en un medio cuya primer característica es precisamen
te su inverso: la existencia de fenomenos contrarios cuando no total
mente antagónicos? 

La siguiente situación corresponde a la imperante en el modo de 

producción capitalista europeo del siglo pasado~ 

y 
21 

la acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, 
y precisamente en proporción a su energ!a y a su volumen, une po
blación obrera "relativamente excedente, esto es, excesiva para las 
necesidades medias de valorización del capital y por tanto super-
~.!/ 

citado por Marco A, Michel. Op. cit. p. 159-160. 
Cfr. José Nun. "Superpoblación Relativa, Ejército Industrial de Rl!, 
serva y Masa Marginal", en Revista Latinoameric~na de Sociología, 
No. 2, 1869, p. 182. 

Y Carlos ~larx, El Capital, T. I, vol. 3, 9a. Ed. México, Ed. Siglo 
XXI, l9d2, p. 784 0 
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r:s decir, ya en el mismo capitalismo "clásicoº europeo del siglo XIX, 

exi~te una capa ''marginal''• al menos de manera directa, del normal 

proceso oe producci6n en ese momenco hist6rica. Ahora: 

que el incremento natural de la población obrera no satisfaga las 
necesidades de acumulaci6n de capital y que, por otra parte, sea 
demasiado grande paro su absorción, es una contradicción inherente 
al movimiento mismo del capital / ••• /La contradicción no es más 
flagran~e ~ue /&sta/ otra: la de que se formulen quejas sobre la 
falta de brazos en los mismos ;;iomentos en que muchos miles se en
cusntran en la calle porque la división del trabajo los encadene e 
ceterminado ramo de la industria."ª1 

Los funciones básicas, inherentes e invariables oel ejército in

dus-rial de reserva en el modo de producción y acumulación capitalis

ta son: la de mantener bajos los salarios de los trabajadores en actl 

vo, por la amenaza de poder ser sustituidos por aqu~l; y la de encon
trarse disponibles en caso de aperturas de algunas ramas del aparato 
pr<Jduc1.ivo o de anopliaciones de las mismas. Adernás, dada la tenden

cia a la baja de la tasa de ganancia por el constante ca"'bio en la 
composición oel capital, donde la disminución relativa del capital 
variable en comparación con el capital constante genera, desde el pun 

to de vista demográfico, pero principalmente desde el punto de vista 
de la acumulaci6n de capiLal, una poolaci6n excedente que encuentra 

su inserción al aparato productivo ocupándose en actividades en condl 

ciones de soareexplotación, Una poolación pauperizada, que no margi
nalizada: 

El sedimiento más bajo de la población relativa se aloja, finalmen 
te, en la esfera del pauperismo. Se compont.i -prescindimos aqu1 dB 
vagabundos, delincuentes, prostitutas, en suma, aul lumpenproleta
riado propiamente dicho- de tres categor!as, Ln primera la consti 
tuyen personas aptas pera el trabajo/ ••• / La ,egunda: Huérfanos 8 

lbid, p. 793, Marx observa que a pesar de sus contradicciones el mo 
do de producción capitalista adec6a a las necosidades de acumula- -
ción ca~i~alista la tendencia del crecimiento poolacional, aunque 
se desencienda de sus resultado~: ''El mecanisrno de la producci6n y 
acumulaci6n capitalista adec6a constantemente ese n~mero /demo~r&
fico/ a las nucesidades ce valoración, La primera palabra de tal 
adap~ación es la creación Ue una sobrepoblación rel~tiva o ejército 
industrial de reserva; la Última palabra, ia miseria de capas cada 
vez más a:n;:>.i.les del ejército obrero LJCtivo y c..:l peso muerto del pa~ 
perismo, 0 pp. 803-804, 
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hijos de indigentes. Son candidatos al ejérci~o industrial de re
serva y en épocas de gran prosperidad / ••• / se los alista rápida-y 
masivamente en el ej~rcito obrero activo. La tercera: personas de 
gradadas, encanallecidas, incapacitadas de trabajar. Se trata, eñ 
especi•l, de obreros que sucumben por la falta de movilidad a que 
los condena la división del trabaJo, de personas que viven más allá 
de la edad normal de un obrero, y por Último, de las v!ctimas de la 
industria, cuyo número se acrecienta con la maquinaria peliJrosa, 
la expansión de la minería, de las fábricas químicas, etc.: mutila
dos, enfermos crónicos, viudas, etc • .!..Q/ 

Conclu!mos esta primera parte, la que se refiere a la necesidad 
de destacar aquellos elementos para basamentar el ¿par qum? del rech~ 

zo en el uso del concepto de la marginalidad, conceptualizando como 
pauperizados a aquella fracción o componente -cada vez mayor- de la 

superpoblación relativa q~e ocupa los lugares más bajo5 en la pirámi
de social, y acerca de la llamada "marginalidad~ retomamos las pala

bras de ~ichal, quien die de los dependentistas, para ello: 

no hay leyes o categorías teóricas correspondientes a determinadas 
formaciones sociales, o momentos h~stóricos de su desarrollo, sino 
un ~rsenal de conceptos y funciones que, creados para el análisis 
ce los modos de producción, nos permitan desprender las caracter!s 
ticas de una formación social históricamente determinada • .1.1f -

.1.Q/ Ibid, p. ao2 • 
.1l/ l'larco A. l'lichel, Op. cit. pp. 163-164, además, los dependentistas 

" ••• al hablar con 'nfasis, erróneamente, de uno de sus elementos 
caracter!sticcs / del modo de ?roducci6n o de loa modos de produc 
ción en ~mérica Latine/, aunque no determinante, desvían la explT 
cación de los orígenes y causas fundamentalesdel problema /enton-= 
ces/ antes de referir el análisis de la nmarginalidad 1 / ••• / al 
carácter dependiente de la economía, debe referírselo a su esen
cia: el carácter capiLalista de la rormación socioeconómica /ya 
~ue/ solamente mediante ciertas trampas introducioas por los te6-
ricos deµendentistas, puede establecerse como causa de la margina 
lidad el carácter dependiente de las econom!as latinoamericanas -
/ ••• /Se suµondría. e11tünces, que los paises desarrol1ados, no de 
pendientes, serian ajenos al problema de la "marglnal.id8d" / •• • r 
Sin embargo / ••• / el renómeno se encuentre presente en ambos nive
les del sistema capiLalista / ••• /Esto es as!, puesto que la cau
sa fundamental que lo engendra es el proceso de acumulación de ca 
pital, en los dos ni""les. /Entonces/ ni la "marginación" consti= 
~uye una novedad, ni ta1npoco se trata de una caracter!stica es~e
cÍfica y definitoria del ser de las sociedades l~tinoamericanas, 
~uesto que se trata Únicamente de 12 acentuación de los desequili 
brio~ y con~radicciones de un elevado grado ne mono~olización. -
Se treta/ ••• / oe dos tendencias ompli~mente identificadas y con
cepcualizadas en los análisis clásicos de las sociededes capita-
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Esta desviaci6n te6rica -dice Nichel- por parce de los dependentistas 
los ha llevado a proponer el concepto de marginalidad para designar a 
un fenómeno que consideran nuevo en cuanto a su magnitud y significa
do cuando que, en realidad, es la acumulación de ca~ital y su conse
cuente pauperización de la clase trabajadora, la que ex~lica los de
nominados procesos de marginalización, y cuyo contenido no ha variado 

por el paso del capitalismo competitivo al monopólico, sino que se ha 
agudizado.11/ 

Por Último, verteremos aqu! algunas consideraciones acerca del 

uso que el Escado Mexicano da al fenómeno de la "marginalidad social" 
aunque,en realidad, será éste un asunto que trataremos implicitemente 
a lo largo de los subsiguientes cap!tulos: 

El estado capitalista mexicano cumple un papel importante en 
regular a los pauperizados, canalizando su actividad económica, 
concentrándolos en ciertas colonias populares en condiciones dete
rioradas y organizando su conducta política/ ••• / tolera un alto 
grado de soborno, engaño, brutalidad y complicidad policial en los 
flujos migratorios hacia las ciudades.1~/ 

Esto es, el Estado en Última instancia cumple su cometido histórico 
al servir como medio de dominación: al presentarse ante la sociedad 
como ~ representante; al presentarse como mediador imparcial de con
flictos entre sus diversos componentes sociales; al crear institucio
nes de asistencia social 1!:.f; al ser el detentador de la fuerza pÚbll 
ca y sancionedor del quehacer social, económico y pol!tico, se coloca 
.E.2.!, ~ de ella para regirla democráticamente y ayudar especialmen
te a los más necesitados. 1§/ 

1!}./ 

listas: la producción de la suoerpoblaci6n relativa y la destruc
ción de las formas de producir no capitalista, procesos ambos que 
conforman el ejército industrial de reserva" "· A. Michel, Op. 
cit., p. 1a2. 

lbid, PP. 163-164. 
James D. Cockroft, 11 Pauperización~ ne filargina1.izaciÓn", en Revis
ta Coyaacln, México, Ed. El Caballito, Año V, Enero-junio, 1983, 
No, 1S, p. 51. 
Los llamados faux Frais (Gastos varios o gastos falsos) del modo 
de producción-cei"Pit:;;'iTSta, de los cuales dice Marx: " ••• gastos 
que en su mayor parte, no obstante, el capitai se las ingenia para 
sac6rselas de encima y ech¡rselo~ sobre los hombros de la clase 
obrera y ae la pequeRa clase media''• Marx. Op. cit. p. Uü3. 
Carlos Ma:::-ín, "Saldo pavoroso del modelo de desarrollo", en revi~ 
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No lmporta si se trata de vendedores ambulantes, campesinos sin 

tierra o artesanos "libres", ni el modo de producción del cual pro
vengan; las cada vez mayores masas pauperizadas de hoy no pueden so
brevivir fuera de la econom1a mercantil establecida por la formación 
socio-económica capitalista.· Y al Estado no le queua sino hacer el 

gasto canalizando crecientes cantidades de capital En la dotaci6n mí
nima de servicios p6blicos, algunos materiales para la construcci6n 

de vivienda, un control policiaco cada vez mayor de los barrios popu
lares y mucha propaganda sobre los logros obtenidos, si quiere mante

ner cierta apariencia de ''paz social''• 

Dentro de la estructura econ6mica mexicana, esto no es un fen6-

meno coyuntural, sino precisamente estructural y seg6n Pablo Latapí1§./ 
ya dura al rededor de cincuenta años, porque la población mexicana 
sufre una pauperización creciente, en especial a partir del impulso 

dado a la industrialización en los años 4Q•s. 

Ahora bien, los efectos que la creciente pauperizaci6n de masas, 

cada vez mayores, tienen en su quehacer pol1tico, son tan amplias co

mo impredecibles: 

su sufrimiento econ6mico y su vulnerabilidad los tornan suscepti
bles de una gran cantidad de respuestas políticas, desde rebelio
nes en masa contra el sistema hasta f~cil reclutamiento en l•s 
fuerzas armadas, cuerpos policiales y grupos terroristas que el 
estadD capitalisto o los patrones utilizan para reprimir las huel
gas y los movimientos políticos progresistas/ ••• / de todos los 
movimientos sociales, los de los pauperizados son los menos esta
bles, consistentes y predecibles.11/ 

ta Proceso, f'iéxico, Ed. Victor.ia, r~o, 1ii5, 2él de julio, 19GO, 
pp. 6-B. El autor dice de esto~ necesitados, y tomando las con
clusiones de u~ estudio de Coplamar: "marginados hasta de las es
tad!stican m¡s ce 35 millones de mexicanas viven los ''saldas pavo 
rosos de desnutrición, analfabetismo, insalubridad y altas tasas
de mortalidad" que ha dejado ''el modelo de desarrollo que se ha 
seguido durante los Últi.nos ac·.os. '/ ••• / las carencias no ser1an 
tan grnves si abarcaran solamente a una pequeíla parte de la pobla 
ci6n. Pero no en asl= en por lo menos la mitid de la µoblación -
y en muci10 m's de le mitad del terriLorio exis~en graves deficien 
cias en materia oe alimc:ntación, salud, vivienda y ocupaciónu, p;6. 
Cfr. i:;ablo LeLap!, 11 Los pobres y el l~égimon", en revista Proceso, 
M~xico, No. ~2, ~2 de agosto, 1~77, pp. 39-40. 

3. u. Cockroft, Op. cit. p.·54. 
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En consecuuncia: '1 El reconocimiento del pot.encicl de conciencia pol!t_:i. 

en entre las masas paupei·izadas no niegan la realidad di? los Obstácu

los dentro ~e clases que se diferencian en estratos, grupos e ·indivi

duos".~ También, desde el punto de vista de sus actividades econ6m_! 

cas, se puede apreciar el efecto nocivo que, sobre su que.hacer polí ti,, 

co, tiene la mera lucha por l~ sobrevivencia; 

••• el trabajo"no-asalariado es generado nuevamente por el proceso 
de acumulaci6n capitalista, como sucede con las multiples ocupaci~ 
nas de los pauperizados / ••• /la "autoexplotaci6n" no pagada del 
campesino, el ama de casa y el trabajo infantil en la producci6n 
de sub~istencia de una 11 econom!a dem~stica 1 ' o en el desarrollo de 
oc~ividades de pequeño comercio o de talleres domésticos de super
explotación constituye una estrategia de supervivencia cada vez más 
difundida entre los pauperizados • .1l!/ 

Por 6lti~o, el tipo de actividades que dese~peRan, como artesanos, 

en :-Jeque do!:", talleres, vendedores ambul.unl:.es, etc., los atomiza. los i!l 

divioualiza y retarda en ellos la formación de una conciencia de cla

sa: 11 T.ali.:!s pe~.;uer.as activido:Jes económicas sirven como a:11ortiguadores 

de l;i lucha oe clases".~ 

Íbid, p. SB. El aut~r opina tambi~n que 11 10 mayor parte de las re
des organizativas cotidianas entre las masn~ pauperizadan no son 
políticamente progresistas: pequeiios 11 sindica;:os del crimen" ban
dilS juveniles, extensos sistemas de· parentela dominados por. los m_!! 
ches a6n cuando ecten desea1pleados, / ••• / ~isce~as informales de 
relación ¡:i::itrón-clientela¡ prescencia corrupta del PnI etc. tJo ob_2 
~ante debe destacarse el potencial de politizaci6n precisamente 
por~~ue demasiados investigadores y escritores burgueses han subra
yado estos ''extra~os'' o 1'fascinadores'' mecanismos de cohesi6n so
cial/ ••• / dado que esta din6n1ica interna de clases es. finalmente, 
la mis importante, y dado que los apuperizados tambi'n resultan 
afectados por los lazos con el imperialismo, parece sumamente apr2 
~iado analizarlos en t~rminos que no los reduzcan a ''dependencia 
irremediable'' o 11 rnarginaci6n irremediable''. 1' p. 59 

Ibid, p. 45 

Ibid, p. 44. El autor observa adem~s que; 11 aun[:ue t'cnicamente apa~ 
recen como desoCLl~cdos o subocupados, la mcyorla ce los pauperiza
dos en realidad estan 11 soureocup.::ido~ 11 • C:n la im¡:1osibilidad de obt.!, 
ner un traba~o asalariado estable o adecuado, la mayoría va de tr_!! 
bajo en trebajo. A menudo tienen mis de un ~mpleo por persona y 
cuencio menos do:; empleos por pareja adulta en cada fami¡ia. Los n,! 
~os y ancianos de les famili8s pauperizadas trabajan cuando y don
de puederi 1'. p. 35. 
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I.2 ~lgunos Conceptos del ~aterialismo Hist6rico para el Estudio da 

la Banda. 

SegGn la concepci6n materialista da la 
historie, el factor que en Última ins
tancia determina la historia es la pro
duccl6n y la reproducción de la vida 
real/ ••• / Si alguien lo tergiversa di
ciendo que el factor acon6mico as el 
Gnico determinante, convertiría aquella 
tesla en una frase vacua, abstracta. La 
situación acon6mica as la base, pero 
los diversos factores de la suparestruc 
tura que sobre alla sa levantan/ ••• / -
ejercen también au influencia sobre el 
curso da las luchas históricas y determi 
nan~ predominantemente en muchos casos,
su forma. 

F. Engels. 

Antas de abordar el estudio del fen6mano bandail(, se hace indi~ 
pensable establecer algunas premisas y hacer algunas aclaraciones: 

No pretendemos construir ningGn concepto da "juventud", ya que 

1 considera~os irrelevante tal construcción si partimos del supuesto de 
que no podemos referirnos a la juventud como grupo social homogéneo.
Esto es, no hay .!:!!!A juventud sino~ cama capas sociales hay an 
una sociedad determinada. 

En todo.caso, remitimos al lector al apéndice A, donde además de 
hacer un análisis de las diversas construcciones teóricas que sobre el 

concepto de juventud han hecho diversas ciencias aociales establecer.!! 
mos, de manera global, algunos parámetros para la delimitación del a~ 
tudio, a saber, de lF. juventud. 

Acerca de la diversidad da juventudes según su ubicación socioe
conómica, geográfica e histórica, y de la improcedencia de un concep
to de juven"ud, o más bien dicho, de una noción general o idea gene
ral de una juventud ~. podamos ver que en realidad hay diferentes 

De ahora en adelanto nos ~eferiremos as! al hablar de nu~s~ro obje 
to da estudio: La formación de las bandas juveniles como (son) un
reflejo de las contradicciones sociales del sistema capitalista m.!. 
xi cano, y en especial de las condiciones de vida de 11a· 1pobléc .USn an 
Santa Fe, zona de la Oele~ación Política Alvaro Obregón, de 1990 
a-1985 0 
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tipos de juventud; y su manera de pensar~ sus costu~bres y sus valo
res, dependen del grupo social al que pertenecen. Al respecta Guti! 
rrez Renter!a nos dice: "La ubicación de los jovenes entra las gru
pos que controlan los medios de producción determina qua poseen con
cepciones y valores propios/ ••• / en conflicto con las concepciones 
y valores de los j6venes ubicados en los grupos desposeídos•.~ 

Ahora bien, desde el punto de vista puramente etario, co•o co
horte demogr&fico y en comparación con la juventud de otros estadios 
históricos podemos ver que, independi~ntemente de la concepción qua 
sobre la juventud se tenla· en la Inglaterra del si~lo pasado y de la 
que~&e tenga hoy en ~~xico, mientras que el promedio de vid• para la 
gente de clase acomodada en las ciudades de ~&nchester y Liverpool de 
aquel tiempo era de 35 años en la primara ciudad y de 38 en la segun
da; en esas mismas ciudades y para la clase obrera era de 15 y 17 res 
pectivamente.~ En comparación con ~éxico 1986 0 el Consejo Nacional 
de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA} delimita a la juven 
tud mexicana como aquella que va de los 15 a los 34 años de edad.~-
Con esta comparación solamente queremos mostrar la gran diferencia que 
hay para delimitarla en contextos hist6ricos diferentes y tomando en 
cuente una sola variable, l~ edad. O como también observa Garc!a Ro
jas respecto de ver a los jóvenes como un grupo cronológico, el prOm,2. 
dio de vida en paises desarrollados es aproximadamente de 70 años, y 

de 60 en los pe!ses subde5arrollados, " ••• vemos lo ral.etivo que ras u.!, 
ta i1:a concepción de Jóven en el orden biológico".~ 

Alma R, Gutiérrez Rentarla, "Conciencia de Clase, Cambio Social y 
Educación", en Revista de Estudios sobre la Juventud• In Telpoch
tli, 16 .. Ichpuchtli, "exico, CREA, año 2, No. 7, oct. 1982, pp, 5-
14. 
Cfr. C, ~arx, Op. cit. p. 799. 
Cfr. CREA• Anuario juvenil. "•xicano. 1984, ~éxico, Consejo Nacio
nal de Recursos para la Atenci6n de la juventud, 1984, p. 41. 
Irma 8, García Rojas, "Participación Sindical da l.os Jóvenes", en 
Revista de Estiudios sobra la Juventud, ~éxico• CREA, a~o 2, No. 6, 
septiembre de 1982• pp. l03-1l0 0 
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y más adelante afirma que si se toma en cuenta la relaci6n que la juve~ 
tud guarda con el grado de desarralla acon6mico, cultur•l y da clase, 
entonces la inrluencia que el medio ejerce sobre la madurez risiol6gi
ca y psicosocial del ser humano, hace qua la juventud, • ••• En la 16gi
ca capitalista, sea más prolongada p~ra las cl~ses mr.dias y altas, mu
cho más corta para los obreros e inexistente casi para los campesinos". 
A§/ 16gica con la cual discordamos. 

Desde lu~go, astamos en contra de la concepci6n de la juventud c~ 
mo una fase meramente inter•adia entre la infancia y la edad adulta, 
como una etapa " ••• de transición anterior y preparatoria a la asunci6n 
de las funciones del adulto".-21/ ~.. La juventud no es simplemente 
una fase intermedia y de transici6n entre la infancia y la adultaz.
El joven no es s610 aquél ente qua ha dejado da ser niño para conver
tirse en adulto; no as aqu61 al cual simplemente se prepara para qua 
asuma su papel de adulto an le sociedad; coma tampoco el infante es 
aqu&l que ha dejado el seno materno para convertirse en joven, o aqu&l 
adulta que ha dejado la juventud para refundirse en la vejez. No. La 
juventud, como la niñez, la adultaz o la adad madura son tambi'n eta
pas da desarrollo tisiol6gico y ps{quico, con cerectar1sticas y nece
sidades propias aunque condicionada• ambas por su ubicaci6n hist6rica 
y social, las cuales le impone criterio, normas y valoras (ver ap6ndi
ce A). Por todo ello, hay que distinguir entre "joven" y "juventud", 
pero sobre este punto volveremos más adelante. 

Sobra el fen6meno banda -o si se quiere, el "fen6meno Pancho•, 
ya que •n· nuestro objeto de estudio figuran también "Los Panchitos" 
personajes ~stos que, por la magnitud de su impacto an la sociedad y 
por la emulaci6n que provocan, dan origen a aquel- se ha dicho: 

lb!d, p. l05, Además, Gutiérraz R. agrega, "es un hecho la existe!!. 
cia de diferentes ti~os da juventudes, ya sea por su ubicaci6n en 
el medio rural, as! como por su procedencia de diferentes grupos y 
sectores juvenites / ••• / se deba hacer una delimitaci6n entre e~ 
joven como individuo bio16gico y/ ••• / como sujeto social/ ••• / -
~arx ha sefialado que el individuo adem6s de los determinantes bio-
16gicos sufra los determinismos sociales/ ••• / considera que el •· 
hombre es en su realidad el conjunto oe relaciones sociales, si se 
prescinde de este componente socialdelindividuo sólo subsisten en
tre los hombres los lazos que origina ia naturaleza, lo cual desde 
luego es Falso", Alma R. Cut!&rrez Renter!a, Op. cit. p. 5. 

27/ Aldo Solari E.Algunas Reflexiones sobre la ~uventud Latinoamerica
.!li!• Santiago de Chile, ILPES, serle 11, No.14, 1971, p. 7. 
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"consideramos que las bandas pueden empezar a en~enderse / ••• /como 
parte de un conjunto de grupos emergentes ••• n2!!/ Aunque aqu! cabria 
preguntarse si lo "emergente" le viene a la banda por lo "joven" o por 
su condici6n da vida. Cebe la pregunta porque los autores mismos, ci
tando a Frit, observan lo mismo: 

resulta llamativo en las respuestas proporcionadas por los te6ricos 
de la subcultura el que la clase social no se defina en relaci6n a 
la producci6n. Es, o bien definida culturalmente / ••• / o con refe
rencia al estado especifico y a las instituciones del ocio.22/ 

O cuando dicen: 

la escuela de Chicago gener6 une ~radici6n sociol6gica de estudio 
sobre los fen6menos de diversidad cultural englobándolos en el con
cepto de "subculturas"/ ••• / de tal forma que a pesar de que la 
distribuci6n de las bandas juveniles en el espacio urbano coinci
d!an con las zonas más pobres, los problemas socioecon6micos y de 
clase sociales son derivados hacia una dimensi6n cultural y psico-
16gica. 3.2/ 

Tampoco concordamos con aquellas posiciones simplistas, ramplonas y 

anticient1ficas que, a ~anera de posici6n "antiintelectualista", afir
man: " ••• la crudeza con que estos adolescentes se expresan, as! coma 
la veracidad y el realismo de su lenguaje, son más elocuentes y arro
jan m6s luz que el m~s cientlfico de loa análisia"3.!/ Es decir, no 
podamos negarnos la capacidad de separar entre el hecho fenomenol6gi
co, por más crudo que &ste sea, y su esencia; entre lo que la realidad 
nos otorga como concreto tangible y lo que ~sta esconde como causa y 

reflejo de un sistema social en descomposici6n. 

2Y 

3.!/ 

Fern5ndo Villafuerte, et al. Donde Empieza el Silencio, Genealogia 
de las Bandas Juveniles, M'xico, CREA, Centro de Sstu~ios sobre la 
Juventud Mexicana, CPJ, Avance de Investigaci6n, 1984, p. 12. 
Ibid, p. 53. 
Ibid, p. 54. Aunque resulta incomprensible que los autores hagan 
ten acertada critica y ellos mismos continóen.pretendi~ndo partir 
del individuo, de su ideologla, de sus s1mbolos y los sentidos que 
a &stos le dan, pare explicarse el fen6meno banda. 
Jorge Garcla Robles, ¿gu& Transa con las Bandas? M&xico, Ed. Posa
da, 1986, p. e. 
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I.2~1 Las Clases Sociales y la Banda. 

Cuando se estudia a la sociedad es posible analizarla desde dife 
rentas puntos de vista. Y según al punto de vista que más interesa, 
se pude matizar más su aspecto pel!tico, o econ6mico 1 psicosocial 1 

etc. Así, podemos dividir e la sociedad en clases sociales en las 
que, si queremos destacar el aspecto econ~mico y la posici6n que ca
da clase guarde con los medios da producci6n, tendremos al capitali_!! 
ta poseedor de los medios de subsistencia enfrentando al obrero pose~ 
dar de su fuerza de trabajo; paro si queremos, además, destacar la 
forma en que cada una de éstas clases sociales produce y reproduce su 
vida cotidiana, la manera en que ven la vide, sus costumbras, sus va
loras, su ideolog!a y en general su estilo de vida, tal wez podamos h~ 
blar de clase burguesa y clase proletaria, 

Si lo que queremos es analizar a la clase proletaria~ desde el 
punto de vista del materialismo hist6rico, podemos partir del análisis 
que hace Carlos l'larx en "El Capital"W donde, después de la prirAera 
lectura, podrlamos decir que aquí el autor atribuye un mismo signifi
cado a los conceptos de superpoblación relativa y ejército industrial 
de reserva; pero una lectura más detallada nos indicarla que superpo
blación relativa y ejército industrial de reserve no son conceptos 
equivalenées: mientras que la superpoblación relativa ser1a ~ la 
población sobrante, bajo el modo da producción capitalista, en compa
ración con la demanda de su fuerza de trabajo por parte del capitali~ 
te, sobrante y superflua para las necesidades de acumulación de capi
tal; el ejército industrial de reserve es ..!!!:!.!! parte de aquella, la 
parte cuyo papel básico para las necesidades da acumulaci6n de capitel, 
es doble: mantener bajos los salarios y estar disponible para los raqu~ 
rimientos de expansión del capital, Pero todav!a es posible di•tinguir 

otras fracciones más dentro de la superpoblaci6n relativa. Una es 

W Para una ampl.ia bibliografía sobre el tema remitirse a l'lerx, Engels, 
Lenin, Antoloqla del Materialismo Histórico, 1'16xico, Ed. Cultura 
Popular, 6a. reimpresi6n. 19?9. 

~C. Marx., El Capital, México, Ed. Siglo XXI, 9e. edici6n, 1982.
Concretamen~e en el libro primero, T.1, vol. 3, capitulo XXIII, 
"La Ley General de la Acumulaci6n Capitalista", y en el libro ter 
cero, T. lII, vol. 6, secci6n tercera "Ley de la Baja Tendencial
de la Tasa de Ganancia". 
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aquella masa de población~ cada vez mayor.:!§/ que pierde toda posibi
lidad de vender su ruerza de trabajo en las mismas condiciones que el 
ejército obrero en activo y que vive en condiciones de sobreexplota
ci6n y por debajo del promedio del nivel de vida de su clase: la po
blación pauperizada. Aquella que esm "hospital de irválidos del ajé~ 
cito obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reser
va".A!!/ La otra, la tercera rracción que es posible distinguir dentro 
de la superpoblación relativa, es el sedimento más bajo -al lado de la 
población pauperizada, pero en menor nGmero- de la sociedad: el lumpell 
proletariado (del de cuyas posibilidades políticas se tratará en la 

secci6n I.2.3). 

Ignorar esta distinci6n entre población pauperizada y lumpenprol!!_ 
tariado y considerar ambas fracciones como una sola, ha hecho califi
car errónea y prejuiciadamente a muchas, incluso autoconsiderados co
mo progresista, a la categorla de lumpenproletariado como un término 

"oscurantista, insultante e inadecuado".W 

Una vez hecha la diferenciación entre población pauperizada y lu~ 

penproletariado, podemos pasar ahora a ubicar a la banda en un lugar 
social. 

Si definimos a las clases sociales as!: 

las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferen
cian entre sl por el lugar que ocupan en un sistema de producción 
social hist6ricamente determinado, por las relaciones en que se 
encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que 
en gran parte quedan establecidas y formalizadas en las leyes), 
por el papel que dese;npeiian en las organización social del t:~abajo 

~ 

~ vid• supra, p. 13 0 a la qua erróneamente los marginalistas identi
fican con la •masa marginal". 

~/ Población pauperizada cuyo aumento poco o nada tiene que ver con 
la llamdda "explosión demográfica•. ya que el capitalismo indus
trial se funda sobre la constante formáci6n de una superpoblación 
relativa inde~endientemente del crecimi¡n~o absoluto de la po~la
ción, (Marx, i Capital, T.I, vol. 3, ~exico, Ed. siglo XXI, ~-
19820 pp. 786-787). 
Ibid, p. 803. 
Por ejemplo Petar Worsley, "Frantz Fanon y el 'lumpenproletariado~" 
en Trimestre Polltico 0 ~éxico, Ed. F.C.E. a~o 1, No. 2, P• 113.
Propone el termino de "subclase" o "subproletariado•, para referi~ 
se a la población pauperizada, a " ••• astas victimas de le "urbani
zación sin industrialización"•" p. 113 
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y consiguilntemente, por el modo y la proporci6n en que recibe ln 
parte de la riqueza social de que disponen. Las clases sociales son 
grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo del 
otro, por ocupar puestos diferentes en un rlgi•en determinado de 
econom!a social.~ 

Y recordamos lo dicho sobre los diversos tipos de juventudes seg6n su 
contexto hist6rico-social, podemos saber que, desde luego, ni la ban
da ni ningún otro grupo juvenil son una clase social.~ En cambio, 
si tuviéramos que ubicar en un espacio geográfico y social a las ban
das juveniles, las ubicar!amos en un espacio urbano y suburbano co
rrespondiente con le clase proletaria y, cuando sus condiciones de v! 
da est'n por debajo del pro•edio de su propia clase, nos referiremos 
a ellos como una fracci6n de la superpoblaci6n pauperizada. ~'s aún, 
si las condiciones de vida entre ellos son teles que el robo, la pros
tituci6n, la dcogadicci6n, etc., son una forma da vida común y corrieD 
te, podemos referirnos a ellos como a los verdaderos declass6s (descl~ 
sados, desarraigados), como el verdadero lumpen de su clase. 

Pero no será sino hasta conocer sus reales .condiciones de vida 
(cap!tulos siguientes) cuando podremos establecer con •ayer objetivi
dad su posici6n social. 

Por ahora enfoquemos nuestra atenci6n en dos aspectos que nos pe~ 
•itirán entender, m~s adelanta, su conducta socia!!lentro de la socie
dad en general, y en relaci6n con la clase social a la cual pertenecen 
en particular; la distinci6n entre la categor!a "joven• y "juventud"; 
y la distinci6n entre sus:l.ntereses de clase y sus intereses y necesid~ 
des inmediatas de grupo social: 

1ªj V.I. (enin, Obras Escogidas, T.II, ~oscÚ 0 Ed. Progeso, 1984, PP• 
612-613. 
Cfr. Del Corno, para quien la existencia de una educaci6n que se 
expande y totaliza "ha hecho factible la •universalizaci6n 1 de la 
adolescencia, o sea, la aparici6n de un grupo social con valores 
propios, comportamientos, consumos y reivindicaciones, etc. / ••• / 
capaz de 1ograr conciencia de s! misma y de su papal espec!fico 
con respecto al sistema de producci6n", Ponce, Fisbher, Del Corno. 
"Adolescencia, Educaci6n y Sociedad", en Revista de Estudios sobre 
la Juventud, M&xico, CREA, año 1, No. 2, diciembre de 9Bl, PP• 
82-84. 
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l~ juventud es una categor!a pol!tica que designa un lugr deritro de 
la jerargu!a social / ••• / la juventud es una forma, una expresi6n, 
un nivel, un modo de jerarqu!a social, es decir, de la organiza
ci6n de la sociedad. 
El iºlªn es al soporte biol6gico de la categor!a juventud, es un 
ind v duo que está sometido, está sujtto, a las determinaciones 
que confcrman a la categor!a da juven ud. El joven es un sujeto s~ 
ciel que es producido como sujeto jerárquico. 
Cabe aqu{ hacer la clara dalimitaci6n entre el individuo biol6gico 
y al joven como sujeto social/ ••• / socialmente hablando, un indiv.! 
duo as joven porque cu•ple una funci6n jerárquica definida como ju
ventud, a le cual ea asocia un rango de edad 0 !!.Q/ 

Pero si bien es cierto que todo mundo pasa por una etapa biol6g.! 
ca joven, dentro da la 16gica capitalista no. todo mundo cumple con los 
"rasgos comunes" de la jererqu!a social..51anominada juventud; estar den
tro de un cierto rango da edad, ser estudiante, soltero, no trabajar; 
ser narcisista e irresponsable, preferentemente ~pQl!tico y violento, 
aunque no da cuidado; no raf laxivo sino espontáneo; amante da la velo
cidad, de la vida fácil y da la mC.sica· estridente, as! como de le Glt.!. 
ma ~oda y de lo novedoso, etc. Esto es, se crea un modelo al rededor 
de la juventud, un estereotipo: "••• una configuraci6n mental simplif! 
cada, que sobre un grupo social se elabora a partir da ciertos rasgos 
aislados y enfatizados de la personalidad, los gustos, al lenguaje, 
las donductas manifiestas, los deseo~ las mentalidades, los vicios, 
las virtudes" • .!!.l/ Todo esto emitido por los medios de comunicaci6n, ay~ 
dado por la aducaci6n reforzado por la familia y •anipulado por secto
res de la clase social "dominante. Se ~rea pues: " ••• una vis16n elitis
tay exclusiva del car¡cter joven / que piouiene / de una sola visi6n 
ideol6gica / ••• / idealizando un mundo /mistificando el contexto juve
nil burgu6s y pequeMoburgu6s /, unos ambientes, unas conductas, unos 
valoras".~ Volviendo a la diferencia entra "joven• y •juventud", la 
juventud es una manera de relaci6n social y el joven es un individuo 
biol6gico que pone en funcionamiento, que hecha a andar esa relaci6n 
social. Y sobre esto, Olmedo nos dice: 

Raül Olmedo. "Juventud y politice" en Revista de Estudios sobre la 
Juventud. ~éxico, CREA, año 2, No. 3, junio de 1982, pp. 1-6. 
Alberto González c. "Televisi6n y Juventud" en Revista de Estudios 
sobre la Juventud, ~éxico, CREA, año 3, No. 8, julio 1983, p. 82. 

~ Ibid., p. 84 0 
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Resulta interesante ver la relaci6n entre la jerarquía y el 
rango de edad. La jerarqu!a se vale del rango de edad para esta- · 
blecerse como tal jararqu{a. El rango de edad se jerarquiza/ ••• /. 
As1, as su ser biol6gico lo que parece determinar su jerarqu!a 
dentro de la sociedad. Paro en realidad, es la jararqu!a la que 
utiliza el ser biol6gico / ••• / Se incurre en un 'ªfetichismo de la 
juventud" cuando se cree que un individuo es joven parque partici
pa de un determinado rango de edad. En realidad un individuo es 
joven porque participa de un determinado lugar en la jararqu!a so
cial, la cual~evale de un determinado rango de edad para organi
zar a la sociedad~ 

y es evidente que el estereotipo levantado al~~edador de la juventud 
queda cada ve~m&s vacio en tanto qua cada vez es mayor el número de 
j6venes que no cumple con él. Pero es tambi&n evidente que esa con
cepción de le juventud ea resiste a perecer, y quienes la sostienen 
criminalizan, o califican como desviados a quienes se salen del mol
de. 

Por otra parte, la cuestión de la no total correspondencia entre 
los intereses de clase y los intereses individua~es o, en nuestro caso, 
de los intereses y necesidades inmediatas de la banda y los interesas 
de su clase social, ya fué observada por ~arx al indicar hasta qu& pun
to la conciencia de clase no est& nunca limpia da complejidades y mis
tificaciones, por el hecho del " ••• infinito desmenuzamiento de los in
tereses y de las posiciones que la div1sl6n del trabajo social suscit.<;i 
entre los trabajadores, as! como entre los capitalistas y los propie
tarios de la tierra".W o, como observa Olmedo, cuando nos dice que 
todo individuo se encuentra atravezado tanto da sus intereses de cla
se, como de sus intereses particulares de categor!a juvenil; 

Todo individuo pertenece a una clase y a una categor!a por lo 
menos / ••• / el comportamiento de un individuo en una copuntura dada 
obedece a la relac16n entre sus intereses de clase y sus interesas 
de categor!a. En algunas ocasiones, sus intereses de clase pueden 
predominar sobre sus interesas de categor!a. En otras, a la inver
sa. En el movimiento juvenil, los intereses de categor!a de los.in 
dividuos particpantes predominan sobre sus intereses de clase. Los 
intereses de categor!a no son necesariamente correspondientes a los 
1.ntereses de clase_,·w 

O!i]/ RaÜl Olmedo, Op 0 cit. pp. 1-6. 
~C. ~arx, El Cap1.ta1, T. III, vol. 3, Op. cit. Po 1124. 
~ Raúl Olmedo, Op. cit. pp. 1-6. 



~ 26 -

aunque tampoco son mutuamente excluyentes. Y esto as lo reievante: · 
no todos, pero si muchos de los problemas que en~renta el movimiento 
juvenil en Santa Fe 1 son tambi&n los problemas que enfrenta como el~ 
se social. Aunque 6ste es un hecho que no aparece clara ni in•edia
tamente asimilable al conocimiento que se obtiene de las experiencias 
diarias de la banda. Y es perfectamente 16gico que esto sea as!. -
El joven proletario se crea una "conciencia ambigua", ye qua ignora 
o conoce distorcionadamente las causas de la explotaci6n qua viven 
los directamente relacionados con la producci6n: s6lo saben da las 
carencias materiales y de le miseria que esto provoca, cuando el jo
ven no trabaja. En cambio, es presa fácil de la icieolog1a dominante 
que le es transmitida por los agentes socializantes que la portan. 
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I.2.2 El Ej&rcito Industrial de Reserve y la Banda. 

Oiarcksens cita: "Una moderada y regular distribuci6n del desem
pleo es necesaria para la salvaci6n da todo al organismo social. No 
es necesario ser un hombre demasiado audaz para renonocer que un cieE 
to grado de desempleo (5-7,%) traerla une gran ventaja" • .!!.§/ Este tipo 
de conclusiones "objetivas" son las que funcionan para la reproducci6n 
del sistema capitalista, donde sea que se desarrolle. Le interesa que 
el incremento de~ogrlf ico se reproduzca hasta los niveles en que no r~ 
sulte "peligroso", ni por la posibilidad de un esLallido social, ni 
por la desaparici6n de un "saludable" grado de desempleo; y cualquier 
afirmaci6n hecha por sus ep!gonos sobre la llamada "explosi6n demogrÍ! 
fice" tendrá, más o menos veladamente, el mismo contenido. 

Ahora, la producci6n de plusval!a absoluta y plusval!a relativa 
se haya reforzada -no s6lo por la prolongaci6n de la jornada de traba
jo, o por la disminuci6n del tiempo de trabajo necesario y aumento 
del tiempo da trabajo adicional, como resultado del incremento de la 
producción del t~abajo con la innovaci6n tecnol6gica- por la explota
ci6n forzada de mis de un miembro de cada familia, para la reproduc
ción de &sta. Ello provoca una disminuci6n del salario unitario paga-
do al obrero. La mercanc!a fuerza de trabajo no se vende, en estas 
condiciones, por la "cantidadnde trabajo socialmente necesario" para 
producirlo, sino por debajo, por sólo una parte de esa "cantidad".
El resto lo aportarln, necesariamente, otros miembros de la familia: 

En otras paleb~s, le superpoblación generada por la acumula
ci6n originaria "permanente", no necesariamente desaparece del mer 
cado de trabajo con la expansi6n del capital / ••• / surge entonces -
la pregunta: ¿qu& hace esta fuerza del trabajo, separada de todo 
medio da producción y sin posibilidades de encontrar su equivalente 
en el mercado, para no morirse?. A la superpoblaci6n la queda una 
sola alternativa de sobrevivir, aunque sea precariamente: los servi 
cios. Los servicios no le exigen tenencia alguna sobre los medios -
de producción/ ••• / tampoco le exigen la venta da su fuerza de tra 
bajo para la cual no hay demanda.~/ -

!§)' Wim olercksens, Capitalismo y Poblaci6n, ~éxico 0 Ed. Nuestro Tiem
po, 1985, p.t•2B, El autor cita a "Economist" de 1949. 

!;2/ Ibid, p. 71 
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Este idea se ve ampliamente cohfirmada por Muñoz Garc!a cuando apunta 
que la crisis en l• estructura agraria, aunada a la tendencia restri~ 
tiva del mercado de trabajo en el medio urbano y el constante crecimie,!l 
to demográfico, tienen co•o resultado el que una parte de la poblaci6n 
al no encontrar su inserci6n en el aparato productivo, se vea obligada 
a incorporarse a actividades de subsistencia en el sector terciario de 
la econom!a.W 

además, agrega Oiercksens dada la ~ran competencia, las actividades a 
las que se dedica esta mano de obra son tan mal pagadas que se ven obli 
gados a lanzar a toda su familia a la calle a buscar el sustento: "ho~ 
bres, mujeres, ancianos y niños, enfermos e incapacitados, para obtener 
todos un ingreso que les permita sobrevivir 11 • El aumento de esta supe,I_ 
poblaci6n es tal que se crean incesantemente "nuevos servicios" y el rs. 
bo, la prostitución, al tráfico de estupefacientes empiezan a ser for
mas alternDtivas de superviv~ncia. •Podr!amos haber analizado la vida 
de estos miserables en Inglaterra a comienzos del:siglo pasado, o en 
cualquier pa!s subdas.arrollado en la actualidad: el panorama, en esen
cia, no cambiarla mucho".~ 

Un aspecto que no puede pasarse por alto, respecto de la superpo
blación pauperizada .Y sus condiciones de vida, es su aspecto pol!tico: 
desde el punto de vista ocupacional y económico esta superpoblación 
pauperizada encuentra su refugio en el sector servicios; pero, y a pe
sar del carácter ilegal de muchas de sus actividades de subsistencia, 

!ilJ./ Humberto í•iuñoz Garc1a, et al. "migración y Marginalidad ocupacional 
en la ciudad de M~xico". en El Ferfil de M~xico en 1980, l'l~xico, 
Siglo XXI, vol. 3, 1962, p. 329. Adern&s, y an contra de la idea 
com~n que sostiene que si desaparecieran los que se ganan la vid~ 
de vendedores ambulantes, voceadores, chicleros, etc. el pa{s no 
resentir!a ningGn efecto, el (INET) Instituto Nacional de Estudios 
del Trabajo, dependiente de la STPS 1 dice de 1os ni~os que trebejan 
generalmente en la call• y sin ningün tipo de prestaciones: "entre 
estos niños hay estibadores, levacoches, empacadores de supermerca
dos, "cantantes", vendedores de golosinas y billetes de loter!a, 
lustrabotas y una infinidad de "oficios" m&s /, •• /Desde un punto 
de vista económica, los niños encuestados pertenecen a la población 
económicamente activa, parcialmente ocupada o subocupada. Son par
te de la población económicamente activa porque aunque sea en forma 
limitadaycomplementaria participan en el sistema de distribución y 
en servicios". Citado por Alvaro Garmend!a, Los Mil y un Oficios 
de los Desocupados de la Ciudad. M~xico, Ed. EMUSA, 1981, p. 143. 

!!],/ W, Diercksens, Op, cit, pp.· 112-73. 
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el Estado permite su existencia porque no es capaz de atenderla y me
nos aGn de absorberla. En cambio, procura manejarla en busca, entre 
otras cosas, de su apoyo po1!tico. 

Por Gltimo, cabe hacer el siguiente comentario acerca del hombre 
y la mujer jóvenes: 

La prolongación de le juventud, por la postergación del matrimonio, 
significa, para la burgues!a industrial, la prolongaci6n del tiempo 
en el cual puede apropiarse de la plusval!a absoluta producida por 
el trabajo juvenil, la incorporación de las mujeres es tanto m~s ·r,i 
cil cuando ella no se cesa, y la plusval!a p~oporcionada por el tra 
bajo femenino se incrementa m~s cuando una proporci6n de las muje-
res no se casa o se cesa más tarde • .§Q/ 

Entonces pues: 

Cuando la incorporación de la mujer se vuelve un fenómeno generali
zado, se ve incluso que poco a poco desaparecen los salarios dife
rent!ales por sexo. Sólo es posible esa desaperici6n cuando la in
corporación de la mujer al proceso productivo es un hecho. Bajo es 
tas circunstancias, el hombre y la mujer pueden recibir cada uno la 
mitaddel valor de las mercanc!as necesarias para reproducir la.fue~ 
za de trabajo familiar. En tal caso, el salario del hombre que traba 
ja sólo ya no basta para mantener a su familia. Para poder reprodu -
cir la fuerza de trabajo familiar, 1a participación de la mujer en
la actividad económica se vuelve una necesidad/ •.• / para poder te
ner familia se ven obligados, ambos, a vender su fuerza de trabajo.L 
.§.1/ 

La emancipación de la mujer y au igualdad con respecto al hombre, 
dentro da una sociedad como la nuestra, es la igualdad del derecho a 
ser explotada ~a no solamente al interior de ln familia, sino en cual
quier otra actividad fuere de ella. 

lbid, p. 47, "Ahora podemos entender tambi~n -dice Oiercksens la 
importancia que tuvo la misión del cura ~althus. Al proponer el m~ 
trimonio tardlo en su primer ensayo sobre la población de 1976, 
~althus provela a la burgues!a de 1os mecanismos para poder absor
ver la mano de obra juvenil, y con ella, los mecanismos para prod~ 
cir una mayor plusvalla absoluta ••• " p. 47. 
lbid, pp. 39-41. 
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I.2.3. La Lucha de Clases y la Banda. 

Pasemos ahora al an,lisis •e la vinculaci6n qu' ha~ entre la lu
cha de clases y el fen6meno banda. Lo haremos distinguiendo cuatro 
niveles de análisis: A) la lucha de clases y las necesidades e inter~ 

res inmediatos de la banda (del cual ya hicimos refe~encia en la secci6n 
2.1.); B) la violencia en la lucha de clases y en la banda; C) el poten 
cial revolucionario del lumpenproletariado; y, D) el quehacer pol!tico 
de la banda. 

A) La lucha de clases y las necesidades a intureses inmediatos de 

la banda: 

Las luchas entre las clases sociales pocas veces aparecen como tales. 
Se reproducen a diario pero en tal rorma media~izadas, disgregadas, 
y transriguradas que no son racilmente reconocibles. Esto se debe, 
en parte, a que las clases como tales no luchan frontalmente entre 
s!g/ 

Esto es especialmente cierto cuando las contradicciones sociales no son 
totalmente antag6nicas, cuando no hay la coincidencia de una situaci6n 
revolucionaria -básicamente cr!sis pol!tica y crisis econ6mica- con la 
emergencia de la lucha proletaria. De tal manera que la lucha de cla
ses no s6lo es impedida, si·no d·asviada por otro• causes y otras causas. 

VilarW hace una distinci6n entre los "antagonistas fundamentales" 
y las "contradicciones secundarias". En tanto que los primero• rigen 
el· funcio.namiento del modo de producci6n: el antagonismo entre el capi
tal y el trebejo; las segundas se derivan de aquellas y pueden desapa
recer cuando aparecen solidaridades de clase m¡s importantes. 

La contradicci6n entre el capital yel trabajo no siempre es la más 
evidente y esto hace posible que por lapsos más o menos largos, una o 
varias contradicciones secudarias aparezcan como las más importantes y 
es! lo sienten sus protagonistas. Cada grupo social -las reministas, 
los ecolog!stas 1 la banda, etc.- cree que "su prob~emática" es la más 
importante y la de más urgente soluci6n pero: 

Sergio de la Pena, "Contradicciones secundarias en la lucha da 
clases", en revises Historia y sociedad, 1979 1 No. 23, p. s. 
Cfr, Pierre Vilar, Iniciaci6n al Vocabula~io del Análisis Histmri
.E.21 Barcelona, Espa~a, Ed. Grl]elbo-Critlce, ~SBl, p. 135. 
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las contradicciones n6 existen en forma compartimentada. Son pro
ducto de las relaciones sociales existentes. se reproducen artic_!:! 
ladamente y operan en conjunto/ ••• / La contradicci6n secundaria 
ayuda a la reproducci6n de la explotaci6n clasista a través del 
fraccionamiento de la resistencia de los explotados 0 ya que cada 
divisi6n o discriminación debilita la cohesión principal qua es 
la clasista/ ••• / Otras formas de de•inaci6n juegan papeles de 
primera importancia en esta constelaci6n de apo1yos a la explota
ci6n y sujeci6n. Por ejemplo. la generacional (el dominio de los 
adultos sobre los j6venes) hace que le cadena de dominaci6n se 
prolongue.~ 

Una característica de las contradicciones secundarias que puede 
actuar en contra de las contradicciones de clase es que "usualmente se 
establecen enbre polos de antagonismo que "atraviesan" la divisi6n el~ 
sista de la sociedad. Esto es 0 imponen cortes en la sociedad diferen
tes a los clasistas 0 dividiéndola en nGcleos que comprenden grupos in
terclasistas" • .á.§.1 

La solución. separada una de otra 0 a contradicciones secundarias 
deviene en reforeismo y no alteran el status guó 0 o lo que es lo mismo: 
~ara que todo siga igual es necesario que las cosas•caebié~ un poco.
(Sobre las luchas reforeistas y su car¡cter limitado volveremos m&s 
adelante). Ahora 0 la soluci6n aislada a la contradicción principal 0 

dependiendo de la coyuntura histórica de una determinada sociedad• po
dria 0 por s! sola 0 L!2. producir algGn cambio social. Por tanto 0 para 
que la mayor!a da la poblaci6n participe concientemente 0 activamente 0 

emocionalmente en cualquier movimiento 0 debe tomarse e~ cuenta tanto 
a la contradicci6n principal como a la• secundarias y actuar en conse
cuencia con la principal si es que esta supone y abarca a las dem&s: 

Las consideracionea anteriores conducen a proponer que no axis 
ten posibilidades de solución de las contradicciones aisladas y de
que tampoco existen movimientos pol!ticos con posibilidades da &xi
to que combaten contra una sola forma de dominaci6n / ••• /Bajo las 
condiciones capitalistas es posible cierto avance en la lucha con
tra formas secundarias de dominaci6n. ~ero los movi•ientos por reí 
vindicaciones d• este orden (ind!gena 0 femenino 0 antirraciste 0 etc7) 
tienen m&s posibilidades de transformación y logro en la medida en 
que puedan establecer vinculaciones e identificaciones con los movi 
mientas clasistas /y viceversa/ • .§.2/ -

1J!±/ Sergio de la Peña 0 Op. cit 0 P• 10 • 
.§.§/ Ibido p. B o 

§.§/ Ibid 0 PPo 11-12. 
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·Es decir• hay huelgas. movimientos urbanos, feministas, etc., que 

sí han tenido una soluci6n "favorable", pero en el fondo, una soluci6n 
parcial, porque se siguen dando esos movimientos: precisamente en sa 
6xito radica su derrote. Después del triunfo viene la pasividad, la 
disgregaci6n y la epat!e, cose de la que ha de cuidarse cualquier mov! 
miento que busque el cambio social les luchas clasistas emprendidas s~ 
peredamente da otras logran un avance muy limitado, por lo que se hace 
necesario que la organizaci6n proletaria cuente con un proyecto pollt! 
co, Que incorpore contingentes da diversas capas sociales y abarque 
las necesidades de todos los que, da distinta forma, son oprimidos. 

A todo esto debemos e~adir que, si bien es cierto que la lucha de 
clases no se da como un enfrentamiento directo y abierto entre las el~ 
ses antag6nicas -al menos mientras no existe una situaci6n revolucion~ 
ria que polarice los intereses sociales-, también es cierto que ese h~ 
cho no le quita ni un gramo de agudeza al conflicto, lo que hace es eu 
cubrirlo; y esto sucede porque la clase dominante cuanta con el instr~ 
manto'de dominaci6n pqr excelencia, el Estado: 

Es el interés delalltado capitalista que el conflicto principal 
se disgregue en secundarios pare fraccionar las fuerzas que generan 
y para diluirlos hasta que se reduzcan e est!mulos, presiones y cou 
diciones individuales sobre las personas a fin de facilitar que és
tas los acepten. Es decir, se le hace recorreral.conflicto clasis
ta el camino contrario de su esencia social mediante un proceso de 
disgregación, transformaci6n y ocultamiento,§11 

No est& por dem~s hacer hincapi' en que la necesidad de la alia!l 
za de cl~ses entre el proletariado y otras capas sociales explotadas 
ya habla sido considerada por ~arx y Engels, como se puede apreciar 
en obras como La Guerra Campesina en Alemania, El Programe de Gotha, 
o La Lucha de Clases en Francia 1848-1850 0 so pena, para el proletari~ 
do, de verse "su~erado, arrinconado y destruido como lo fu¡ el proleta
r~ado de P.ar!s en la desesperada insurrecci6n de junio de 1B4B".~.
En consecuencia, es propósito fundamantalcbllproletariado no negar si
no reconocer los intereses y las necesidades de las demás fracciones 

§J./ lbid, pp. 10-11 • 
.á§!/ Taylor, Waltan y Young, Criminalog!a Crítica, México, Ed. Siglo 

XXI, 1981, p. 270. 
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de clase explotadas, y en cuyos movimientos de resistencia es esen
cJ.al destacar el carácter de clase que contienen, para posibilitar el 
mutuo Fortalecimiento y lograr la unidad dentro de la diversidad de 
movimientos; teniendo como base una estrategia en común e impidiéndo
le la dominaci6n por la dominaci6n misma al interior de la organiza
ci6n proletaria. 

B) La Violencia en la Lucha de Clases y en la Banda, 

Si partimos del supuesto de que la violencia es un elemento inh~ 
rente de la sociedad clasista, podemos decir que va desde la violen
cia individual, visceral y anárquica, hasta la violencia organizada; 
desde la violencia abierta y coercitiva, hasta la violencia velada, l..!! 
tente, oculta pero presente en toda relaci6n social, y de la cual no 
existe una evidencia F!sica: la violencia estructural, La violencia 
estructural .l!!!len la sociedad se maniFiesta cotidiamamente a trav6s de 
Fen6menos como la enFermedad,. el hambre, el desempleo, le vagancia, la 
prostituci6n, el despojo y la enajenación no s6lo de las cosas sino de 
los propios actos del individuo, de si mis~o • .!ill/ Y es el resultado de 
la dominaci6n y explotación de una clase por otra. En estas condicio-
nes,el ser violento de la banda puede entenderse como una respuesta r.2. 
Fleja Y condicionada: la conducta violenta y responder a ella violent~ 
mente es un modo de vivir, una necesidad de sobrevivencia si se quiere 
evitar ser pisoteado, Especialmente dentro de la banda, no hay que d.2. 
mo:;crar miedo. 

Acerca de la violencia individual y grupal, puramente aFectiva y 
de la expresi6n violenta por la violencia misma, nos dice Fanon: "El 
odio no es un programa para la revoluci6n".§.!/ 

luilo Barreiro, Violencia y Pol!tica en Americe Latina, ~6xico, Ed, 
Siglo XXI, 1978, El autor opina: ffcuando una colectividad le rehusa 
a la mayor parte de sus miembros la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales, mientras las minorías se enriquecen cada vez más con 
el trabajo ajeno, hay una situaci6n de violencia que se maniFiesta 
cotidianamente a trav's de hechos violentos como el desempleo, la 
vagancia, la mendicidad callejera, el abandono de los niños, la 
prostituci6n, la delincuencia juvenil,,,n y la respuesta es la con 
traviolencia, pp. 97-98 y 112, -

.!ill/ Gilbert ~ury, Teor!a ~arxista de la Violencia, Buenos Aires, Arge~ 
tina, Ed, Tiempo contemporaneo, 1973, p, 32. 

~Citado por Peter Worsley, Op, cit. p, 110, 
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Contrariamente a lo que comunmente se cree, Fanon rechaza la vio
lencia visceral y el terror c·Jando no están relacio9ados con una lucha 
de masas organizada, ya que está conciente del peligro de retroceso en 
un movimiento cuyos cuadros no cuenten con un conocimiento pol!tico 
que les permita entender y resistir el "castigo" que tra6 la represi6n~ 
Para q~e la violencia sea efectiva debe ser socializada y planeada ra
cionalmente. 

Además, y aunque Fanon reconoce a.l. potencial revolucionario del 

lumpenproletariado, "trat6 de identificar aquellos en los que las tro
pas revolucionarias podfan ser reclutadas, de aquellos que era más fa~ 
tible ayudaran a mantener el status quo".~ Entonces, se pregunta Ca~ 
los Pareyra, ¿s6lo violencia como respuesta a la violencia? Lo grave 
del asunto es que "en ocasiones se actu6 como si la violencia fuera l~ 
Gnica forma de lucha, en oposici6n a todas las restantes que aperece
r!an como simples formas reformistas, pero que en ocasiones dar!an re
sultados más efectivos".!!/ 

C) El,Potenciál Pol!tico del Lu~panproletariado. 

'El lumpenproletariado no es considerado por el materialismo hist,2 
rico como inevitablemente reaccionario. Su proceder reaccionario o ri 
volucionario es algo contingente qua ve de acuerdo con sus condiciones 
de vida concretas y su gu!a pol!tica, pero aC.n cuando el lumpenprolet_2 
riado fuera el primero en moverse revolucionariamente, en C.ltima insta!! 
cia, se plegarla .a los objetivos revolucionarios del' proletariado si es 
que realmente busca el cambio social. Ya ~arx y Engelalo observaban 
en el "Manifiesto Comunista" al escribir:"•ooel lumpenproletariado, 
ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vi~ 
ja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revol~ 
ción proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de v,!_ 
da está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus 
maniobras 11 .fl!:./ 

Ibld, Po 112, Es decir, la criminalidad y la delincuencia como ta
les "por más que las fomentaran las necesidades agudas del capita
lismo, no son efectivamente formas de rebeli6n política contra el 
orden vigente sino una acomodaci6n más a menos reaccionaria al mi~ 
mo". Taylor, Wnlton y Young, Op. cit. Po 2730 
Citado por Cano Gordon y Cisneros Gudi~o, La Dinámica de la Violen 
cia en México, México, UNAM, 1980, p. 87. 
C. fqarx y F. Engels, "Manifiesto del Partido Comunista", en .lllu;:.a!l. 
Escogidas, Mase~, Ed. Progreso, 1974, T. I, p~ 120. 
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De la misma manera que un proletario desmoralizado se puede vol
ver un mero delincuente, as! el lumpenproletariado, •mediante la orga
nii~ci6n y la reeducaci6n pol!tica, puede volverse un ente pensante 
y critico de su realidad. Por su parte, Engels lo observaba, indepe_u 
diéntemente del uso de los conceptos proletario y Jumpenproletario: 

No asombra que los obreros, tratados como bestias, o se vuelvan 
realmente bestias, o salven la conciencia y sentimiento de su huma 
nidad conservando el odio más vivo, la cont!nua rebeli6n interna -
contra la burguesía que detenta el poder. Son hombres en tanto 
sientan c61era contra las clases dominantes; y se vuelvan bestias 
tan pronto como se pliegan d6cilmante al yugo. Buscando hacer 
llevadera una vida de esclavos, sin pensar en romper las cadenas.§2/ 

También Young aprecia la observaci6n hecha por Engels: 

Para Enge1s 1 el trabajador anrrentado con la privaci6n tenla cua
tro alternativas. En primer lugar, podía embTUtecerse hasta ser 
efectivamante un ser determinado, "algo sin voluntad como el agua" 
/ ••• / o podia, en segundo término, aceptar los hábitos predominan
tes en la sociedad capitalista y entrar a la guerra de todos contra 
todos: 

"En aste pals, la guerra civil está declarada; cada uno piensa 
en s! mismo y lucha ~ara sl contra los demás, y si debe o no hacer 
daño a todos los demás, que son enemigos declarados, dependen s6lo 
de un cálculo egolsta sobre lo que le es de mayor provecho". 

En tercer lugar, el trabajador podr!a robar 1a riqueza del ri
co: 

"Su =ente no alcanzaba a comprender por qué él que sin embar
ga, hacia más por la sociedad que un rico holgazan, debla sufrir en 
tales condiciones. La miseria vencia su natural respeto por la 
propiedad; y robaba ••• al robo era la más incivil e inconsciente 
forma de protesta ••• " 

Y finalmente,/ ••• / Engels ~osten!a que el trabajador podr!a 
luchar por el socialismo.§!!/ 

Todo lo anterior nos permite distinguir tres elementos para abor
dar el estudio del qvehacer politice del lumpenproletariado: 

1. Las probalidades y las tendencias delquehacer pol!tico del lum 
penproletariado en condiciones de vida concretas y"en coyunturas hist_2 

ricas concretas. 

2. El desarrollo del proceso de concientizaci6n individual y cole~ 

§]O/ F. Enge~s, La Condici6n de la Clase Obrera en Inglaterra, Buenos 
Aires, ~rgentina, Ed. Futuro, 1965, p. 124. 

W Jock Young, "Criminolog!a de la Clase Obrera" en Taylor, UJalton y 
Youn, Dp. cit, pp. 110-lll. 
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3. La importancia de una direcci6n pol!tica. 

O) El Quehacer Pol!tico de la Banda. 

Como grupo social que es, cualquier movimiento emprendido por la 
banda no puede ser entendido, por s! mismo, sino como un movimiento 
pol!tico, esto es, como un movimiento que busca incidir sobre la so
ciedad: "el movimiento juvenil se conforma en la medida en que es mo 
vimiento pol!tico" • .['.!/ Y como movimiento pol!tico, no puede sino bu; 
car trascenderse, reconocerse como acci6n con objetivos concretos e 
inmediatos y, por tanto, limitados. Pero en la medida en que sea ca
paz de trascender la inmediatez de sus propias demandas -demandas que, 
no por inmediatas menos valederas-; en la medida en que adhiera "su 
problemática" y su movimiento a otros similares, podrá conservarse y 

renovarse continuamente. Podrá conservarse en la medida en que se 
conozca como movimiento concreto y diverso de otros; y podrá renovar
se en le medida en que se reconozca como limitado pero necesario para 
combatir las causas que lo provocan. 

Dos de los principales problemas a los que se enfrenta el movi
miento de la banda, en la actualidad, para trascender su protesta so
cial en un quehacer politice organizado, se pueden resumir as!: la 
incapacidad de muchos te6ricos para verlo y sentirlo como un movimien 
to pol!tico de amplias posibilidades .fil!/ -cosa que depende en mucho 
de la educaci6n y direcci6n pol!ticas de la banda misma- y; le canee~ 
ci6n anárquica que tienen muchos chavos banda sobre s! mismos y sobre 
otros movimientos similares.§.21 

RaGI Olmedo, Op. cit 1 pp. 1-2 
Indapendiéntamente de qua algunos de los objetivos inmediatos da le 
banda (como "alto a las rezzias" 1 "obtenci6n de centros recreativos 
y culturales, tocadas de rock, e incluso oportunidades de educación 
y empleo") pueden ser considerados como reformistas, es esencial to 

·1marlos en cuenta: "no renunciar en ningC.n caso (salvo en ocasiones
especiales, a titulo de excepci6n) a aprovechar el parlamentarismo 
Y todas las "libertades" de la democracia burguesa, no renunciar a 
las reformas -dice Lenin- pero considerándolas s6lo como resultado 
accesorio de la lucha de clases revolucionaria del proletariado ••• " 
en Marx, Engels, Lenin, Op. cit. p. 145 
"Como concepción del mundo el anarquismo es el. esp!ritu burgués 
vuelto al· revés. Vivir en una sociedad y no depender de ella es 
imposible", Ibid 1 p. 173. 
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C A P I T U L O 1 1 

ANTECEDENTES DE SANTA FE 

Lenin def in!a al aumento de la miseria 
social como el aumento de la falta de C.2 
rrespondencia entre la situaci6n del prg 
letariado y el nivel de la burgues!a. 
Si consideramos que las necesidades so
ciales van creciendo a la par que crece 
en forma gigantesca la productividad 
del trabajo la falta de satisfacci6n de 
esas necesidades produce una degradaci6n 
social de la clase trabajadora ••• el de
sarrollo del capitalismo está arrojando 
constantemente a grupos de artesanos, 
campesinos y capas medias a las filas del 
proletariado.•. el resultado de un medio 
social me·zclado diverso y heterog&neo. 

Alfredo Tecla 3 • 

. En &ste cap!tulo pretendemos dar un panorama general de la zona 
de Santa Fe a nivel familia y juventud, tocando someramente el Distri
to Federal .y la Delegación Alvaro Obreg6n; abarcando la historia del l.!:! 
gar desde sus inicios, aspectos demográficos, geográficos; su proble•~ 
tica social, educativa, de vivienda; para concluir con la alimentación 
y la salud: pues eremos que estos puntos nos permitirán comprender el 
desarrollo de dicha zona y analizar la información existente sobre sus 
condiciones generales de vida al cuantificar y calcular los datos de 
nuestro trauajo de campo con los ya existentes. 
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II.1 Historial de Santa Fe. 

El acelerado crecimiento urbano en la ciudad ae ~éxico he provo
cado que el D.F. sea una de las ciudades más pobladas del continente 
y también del mundo, no nada más en cuanto a seres humanos sino tam
bién como espacio geográfico, pues en las Últimas cuatro d&cadas se 
ha multiplicado diez veces su extensión. Un ejemplo de ello lo podemos 
ver en el desequilibrio de la distribución poblacional dado que en la 

actualidad alberga a cerca del 25%d~Vtotal de habitantes del pa!s. 

Esta evolución metropolitana en el sistema capitalista es causa, 
entre otras, de un desarrollo desigual de la industrialización fabril 
y de la inversión de capitel desde los 40 1 s, ya que ese periodo se c~ 
racteriza por la formación de zonas comerciales céntricas y diversas 
zonas contiguas. Hasta 1950 hay una expansión industrial que trae c2 
mo consecuencia un mayor número de obreros y de población, que los d~ 
m6grafos e interesados en el tema conciden en indicar a ésta década 
como el primer paso explosivo en la metrópoli y un desplazamiento ca
da vez más distante del centro, abarcando parte del estado de ~éxico: 

Para 1971 el Distrito Federal contaba con el 27% del capital en in 
dustrias privadas y públicas. El estado de ~éxico cuya zona indus 
trial es parte del área metropolitana de la ciudad da ~áxico, capta 
ba el 16~ y ~onterrey el 17%. Esto significa que las áreas metro= 
politanas de la ciudad de ~éxico y ~onterrey aglutinaban en esa 
a~o al 60% de la inversión de capital, mientras que al resto del 
pals tenla un 40% dasigualmante distribuido • .1/ 

podemos decir que el crecimiento de la ciudad da ~áxico, en primar téL 

~~~P• se debe a la acelerada industrialización de la metrópoli; en se
gundo término, provocó les migraciones rurales de zonas agricolas im
productivas y poi Gltimo el crecimiento natural de la población. Ac
tualmente, el espacio geográfico del D. F. ha sido casi agotado, lo 
que propicia que nGcleos poblacionalas pauperizados por no tener la ; 
propiedad de la tierra y ante una mejor opción del uso de ésta por paL 
te de su propietario o del gobierno, tengan que emigrar a la periferia 

de la ciudad ocupando nuevos asentamientos humanos irregulares. 

j/ RaÜl Zarate ~achuca, et al. Regeneración Urbana y Social• México, 
Delegación Alvaro Obreg6n, 1977-1982, p. s. 
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Bajo estas circunstancias y al ampliarse los límites físicos se 
form6 la Delegación Alvaro Obregón, lugar espacial ~ue nos ocupa. 

Su constitución primera fu~ de Barrio. Llamado "Tananitl" por 
la configuración volcánica del terreno, "tambi&n se le conocía co~o 
'Tenanitla de Tenant!a• que significa 'junto a la muralla da piedra' 
o 'rodeada de murallas• 11 .Y 

Al parecer en 1554 Don Juan de Guzmán realizó la primer traza ur
bana dándole la categor!a de pueblo, perteneciente a Coyoacán. 

No es sino hasta 1931 que por decreto se nombró Villa Alvaro 
Obregón: localizada al oeste del D. F. limita al norte con la Delegación 
l'liguel Hidalgo y el Estado de Pl&xico; al sur con la Delegaci.ón l!le Tlal
pan y Contreras; al oriente con la Delegaci6n de Coyoacán y Benito Juá 
rez; al poniente con Cuajimalpa. Su extensión es de BS.7 Km 2 , Alberg: 
a 203 colonias, 5 pueblos y 7 unidades habitacionales. 

La conformación f!sica de sus suelos presenta caracter!sticas es
peciales, pues: 

el 60 por ciento de la superficie de la Delegación Alvaro Obre 
g6n es componer (sic) terrenos minados o barrancas que, como cense= 
cuencia de la especulaci6n urbana con asentamientos humanos en zo
nas da alto riesgo y reservas ecológicas, están todos habitados ••• Af 

además, hay áreas de hundimiento en los ciclos de lluvia por la erosión 
de los vientos y del.agua, aunado al desmonte y la tala de árboles, as! 
como la explotación de minas de arena y tezontle que hacen una dif!cil 
regeneración geológica. 

Desda el punto de vista histórico, y centrándonos en el área esp~ 
c!fica de nuestro estudio, hablaremos de Santa Fe, ubicada en la zona 
poniente de la Delegación Alvaro Obregón. 

Llamada Santa Fe de los Altos porque all1 se originó un hospital
pueblo por Don Vasco de Quiroga en 1531 para enseñar la Fe católica a 
los ind!genas, "durante la &poca colonial, Santa Fe ten!a una autono-

y Ibid, p. 12 
Y Cristina l'lart!n, 11 60;;; de la Alvaro Obregón, terreno minado, Delega

do", en La Jornada, 24 de enero de 1986, p. 23. 
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m!a ·en cuanto '3 su organización interna, luego det'endida por la comun,! 
dad como municipio libre hasta terminar absorvida por la capital de la 
repCJb.J.ica" • .!!./ 

En la actualidad s6lo el nombre queda pero a una pequeña colonia 
del mismo lugar. Perdi6 la categor!a de pueblo. Ahora conocida como 
'zona de Santa Fe', compuesta por 62 colonias, contando la 'Esperanza' 
colonia nacida no hace més de dos a~os, "se asientan en una ladera, 
sosteniendo las casas con sacos rellenos de arena para evitar su ca!
da".§./ 

Esta es una zona de grandes cañadas que dividen al terreno• 

al fondo, los hilillos de aguas negras que corren por los cadaveres 
de cauces que en otro tiempo fueron ríos transparentes, como el Ta
cubaya y el Becerra, ahora s6lo arrastran basura y excremento. La 
mayor parte de esta zona está constituida por terrenos minados, re
sultado de extracci6n de arena y grava. Comple~enben el relieve del 
suelo las grandes elevaciones que logran alcanzar hasta 2600 metros 
sobre al.. nivel del mar. En este espacio se erigen sus pobladores, 
construyendo viviepdas, caminos y andadores; volviendo habitable un 
lugar que dif!cilmente puede ser considerado como tal • .§/ 

Sus caminos son tan estrechos que en muchas colonias s6lo se pue
de llegar a elles caminando, contrastan en el lugar, las unidades hab.! 
tacionales Lomas de Santa Fe, Santa Fe del I~SS y Lomas de Becerra del 
FOVISSSTE ya que tienen centros administrat~vos, culturales, de abasto 
y servicios médicos. 

~ás de S mil personas viven en zonas de riesgo, por eso ea comCJn 
que existan muros de contenci6n en barrancas o área de deslaves, "hay 
aproximadamente 10 mil lotes irregularesn.l/ 

§/ 
§/ 

u 

Fernando Villafuerte, et al. Donde Empieza el Silencio. Genealogía 
de las bandas juveniles, ~éxico, CREA, Centro de Estudios Sobre la 
3uventud ~exicana, CPJ. Serie Avance de investigaci6n, 1984, pp. -
122-123. 
Ibid, p. 127. 
Ibid, p. 124 
Cristina ~art!n, Op. cit. p. 23. 
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· Un ejemplo del deterioro ecol6gico, lo podemos ver en el actual 
emplazamiento del pueblo de Santa Fe, donde existi6, desde la época 
prehisp~nica un pequeño asentamiento llamado "Acoxochic", que signi
fica "en los caRaberales en flor": 

era una regi6n boscosa donde abundaban pinos, eucaliptos y 
aqetos, con mantos de arenas bañada por manantiales y ríos que ba
jaban de las montañas al Valle da ~&xico. Sus primeros pobladores 
fueron n~huatls y otom!es. Con la ca!da de Tenochtitlan se inici6 
la explotaci6n de los recursos naturales de la zona. De sus bos
ques y minas se obtuvo madera y arena para la construcci6n de la 
ciudad colonial.!!/ 

]/' Huitzilin (col~br!); Organo 
ni S t F • Informativo del'Grupo Cultural Tl lt" 

• an a e, ~exico, D.F., marzo de 1983, No. l. . ama ~ 
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II.2 Condiciones Generalas da Vida en Santa Fe. 

II.2.1 El Empleo. 

Desde 1340, consolidaci6n del desarrollo industrial-fabril en la 
ciudad de México, hasta 1970 se observan en los camb\os estadísticos 
ocupacionales un descanso de la capacidad industrial para captar mano 
de obra, as! como los consiguientes aumentos del desempleo visible y 
de la mayor abso~ci6n ocupacional de los servicios particularmente 
los no gubernamentales: 

••• un aumento también concomitante de forqas artesanales de ocu
paci6n no sólo en los servicios, sino en la industria del desempleo 
visible y del artesano se produce concomitantemente con un descenso 
relativo, no absoluto, del empleo industrial, pero representante a 
la vez indicadores de que el proceso de la divisi6n social del tra
bajo está sufriendo retrasos.,!!/ 

pues encontramos que el 42% de la PEA (Población Econ6micamente Acti
va) esta desempleada o subempleada, la cual, junto con el 58~ forman 
el total de la PEA en el Distrito Federal que absorve la cuarta parte 
de todo el pa!s. Es decir, en el área metropolitana esta el 25% de 
la PEA de la Rep~blica ~exicana: 

el empleo manufacturefo, por ser el primero que resiste al Eeceso 
económico, tiende a despedir a ocupad~s que se incorporan a los seL 
vicios no especializados, a los trabaJOS por cuanta propia y al pe
que~o comercio ••• actividades de baja productividad • .!!! 

que si se sumaran todas les actividades del •sector servicios' habr!e 
una gran cantidad, pero de todas las actividades que caen dentro del 
sector servicios, muchas se ejercen en condiciones irregulares, sin 
ninguna seguridad soci~l ni remunerativa, e incluso en condiciones de 
sobreexplotación. Aunque hay muchas actividades en este sector, no 
hay datos espec!ficos sobre sus condiciones de trabajo. 

El fenómeno del empleo y subempleo esta en rélaci6n directa com 
la acumulaci6n capitalista, pues, lo que interesa a los productores 

!/ Enrique Contreras Suár~zI "~igraci6n Interna y Oportunidades de E.!!!, 
pleo en la Ciudad de Mex co" 1 ~art!nez Rios, Jorge, et al. El Per 
fil de México en 1980 0 Vol. 3 0 México, Ed. Siglo XXI, 1980 0 ~ • 

.1.Q/Ibid, p. 408 
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privados es la obtención de dividendos independientemente de la util~ 
zaci6n de los bien8s producidos, trátese de bienes 9ásicos o suntua
rios, lo que importa es la tasa de ganoia, la concentraci6n de la ri
queza social actual. 

Por ello, encontramos que la insatisfacción de las necesidades 
esenciales primarias estan entre los grupos sociales desposeídos de los 
medios de producción, donde sólo cuentan con su fuerza de trabajo no 
calificada, sin un trabajo permanente y que trabajan fuera de las empr~ 
sas de mayor productividad o están subempleados: 

se calcul~ que del medio millón de subempleados que existen en el 
&rea •etropolitana 100 mil son vendedores callejeros y el resto se 
ubica en el área de oficios poco calificados y de servicios (repre 
sentados en gran parte por el servicio dom~stico). En las estad1s 
ticas oficiales estos sectores aparecen como trabajadores indepen-= 
dientes o por cuenta propia.J.l/ 

Y mientras más crece la miseria dentro de la clase obrera y el 
ejercicio industrial de reserva, más crece también el pauperismo; 

hay quienes argumentan ••• que la creciente pauperizaci6n he sido 
resultado de la explosión demográfica: alegan que lo qua el pa1s ha 
producido ha resultado insuficiente para sostener a una población 
que en treinta a~os se ha duplicado dos veces y media. Es obvio 
que el aumento acelerado de la población ha dificultado el desa~· 
rrollo. Pero hacer. de la demografía el factor decisivo de la po 
breza es totalmente inconsistente con los datos estadlsticos so-= 
bre la concentración de le riqueza en las Oltimas d6cadas • .1lf 

Otro fenómeno que ha tendido a acelerar o hacer más patente el 
desempleo y el subempleo es el de la incroporación de fuerza de traba
jo femenino 0 tiende desde hace algunos lustros a integrarse al mercado 
de trabajo. ~hora es mayor el nGmero de mujeres que buscan entrar al 
proceso productivo, y por ende, se enfrentan más a la desocupación ge 
nerando una tasa mayor de desempleo hacia toda le población; 

ii/ Alfredo Tecla ~. ~etodolo9!a de las Ciencias Sociales, ~éxíco, Ed. 
Taller Abierto, 1980, Vol. 2, p. 287. 

~Pablo Latap!: "Los pobres y el régimen", en revisto Proceso, No. 
42, 22 de agosto de 1977, pp. 39-40 
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entre los hombres de la capitdl se apunt6 hacia una disminuci6n r~ 
lativa de las oportunidades de empleo, en dos sentidos con respec
to a otros espacios geográficos comparables y precisamente en los 
estratos de edad más productivos, la tasa de desempleo visible es 
mayor en la capital y ésta es mayor a partir de los 55 años de 
edad.~ 

Podemos ver, por ejemplo, en la Delegación Slvaro Obreg6n que la 
Poblaci6n Econ6micamente Activa en términos generales nos dan un 
36.9% de su poblaci6n total; un 73.1% de la PEA es masculino y el 
35.6~ de la PEA es femenino. Por tipo de trabajo, el 55% se agrupa 
en el comercio y servicios • .!!!/ 

Datos Específicos de Santa Fe. 

Puesto que las estadísticas de las instituciones sociales difie
ren en sus resultados actuales, al no haber encuestas especificas más 
frecuentes en el D. F., y dado que se contradicen también con las agen 
cías especializadas en sus números; presentamos algunos cuadros esta
dísticos que fueron ~ornados de una investigaci6n en la Zona de Santa 
Fe, en la cual participamos y nos da un acercamiento más actual para 
nuestro estudio. 

Este trabajo abarc6 las 62 colonias de la zona, en las cuales hay 
alrededor de 250 mil habitantes en promedio. De sus colonias se tom6 
una muestra de 610 viviendas donde se aplicaron los cuestionarios so
cioeconómicos y se abarcó un total de 3,862 habitantes dado el sigulen 
te cued~a: 

id/ Enrique Centraras Suárez, Op 1 clt, p. 398 0 

1!:./ Cfr, Raúl Zarate ~achuca, Op. cit, p. 14 
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i:W\ORO No l . 
~<-\UPOS DE EDAD CANTIDAD % 
NENORES DE 12 AÑOS 1039 26.90 
uE 12 A 17 Af'IOS 770 l.9.94 
D~ 18 A 24 AÑOS 692 l.7.92 
DE 25 A 29 AiilOS 276 7.15 
DE 29 EN ADELANTE 108S 28-09 

T O T A L 3862 100 

Fuente: Fernando Vill.afuerte. et. al• Jovenes-Banda. l"l~>ticot 
C~~~. Centro de Estudios sobre la Juventud l"le1ticana y Consejo Po
pular Juvenil, 19BS, (l"lime~grafo), P. l.39. 

~onde el 45.01% esta entre los 12 y 29 años, el 26.90% son meno
=es de 12 años y el 28.09% son mayores de 29 e~os. 

El siguiente cuadro nos da el tipo de trabajo de esta pobl.aci~n 
~uesr.ral, en el cual presentamos s6lo.los totales: 

CUADRO No 2 . 
~IPO DE TRABAJO CANTIDAD .,. 
PEQUEÑO PROPIETARIO 121 1D.83 
Done.RO 245 21.93 
El'IPLEAOO PUBLICO 285 25.61 
El'IPLEAOD PRIVAuu 274 24.53 
JaRNALr.r<u u PEON 48 4 • .>u 

AYUUl\NTE Ot. 1 AL LER 85 7.01 
¡1,.;0i'lERCIO AMBULANTE ~4 4.83 
ISERV .iCIO DDm.ST 1CO 2 O.lB 
OTROS 2 0.10 

T a T A L E S 1116 100 

Fuente: Fernando Villafuerte, et al. Op. cit• p. 153 



- 48 -

Podemos inferir que el 28.8~ es la PEA de la muestra. y si el 
26. 90% es menor de 12 años.!.§/• su suraa no.s da el 55. 7%; lo cual pro
yecta que el 44.30~ restante esta desempleada: 

••• la aplastante mayoría llega a formar la fracción pauperizada de 
la clade obrera. Ellos forman un subproletariado 8n un sentido do 
ble; primero como una sobrepoblación relativa o parte del (E.I.R.}; 
y segundo al entrar y salir de la clase trabajadora agraria indus
trial y sel comercio y los servicios • .:!.§/ 

Y esta mano de obra desocupada va en busca de su sobrevivencia 
recurriendo a infinidad de formes de vida para ello, donde la produc
ción de bienes y servicios es e su vez permitida y aprovechada por el 
capital para lograr acumulaciones mayores, porque no es capaz de ab
sorverla o de darle otra salida. Quienes más recienten esta falta de 
empleos es la juventud, que es casi la mitad de la población, pues 
entre un 25% 6 30% de ellos lo tendrá pero muy irregular. sin excluir 
los desplazamientos que las transformaciones tecnológicas provocan y 

que ·para ocupar un mismo empleo de hace 5 6 6 años se requiere ahora 
de un nivel educativo más alto y sólo pocos lo alcanzan. 

1§1 Los menores de 12 años, aunque trabajen, no siempre se toman en 
cuenta en las estad!sticas como productivos, pero en este caso, 
también contribuyen al gasto familiar trabajando por una miseria • 

.1§/ James O. Cockroft, "Pauperización no l'larginalizaciÓn", en revista 
Coyoacan, ~éxico, Ed.El Caballito, Año V, enero-junio, 1983• No. 
15, p. 26. 
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II.2.2 La Educación. 

En !'léxico las grandes desigualdades sociales y• económicas pululan 

fuertemente tanto en el acceso a las oportunidades educativas como en 
la de perseverancia en la.educación, as1 como en la de aprovechamien
to en la escuela, el éxito social y económico con la educación recib~ 
da. La educación pública •gratuita• se ha dado más como contenedor 
social para los pauperizados que como medio realizador de un igual 

distribución educativa, pues si los recursos públicos provienen de tE 

dos, sólo se benefician los más favorecidos: 

en la educación superior, el caso de la UNAl'I es ilustrativo; el 
66% da sus alumnos pertenecen a un grupo socioeconómico, que por sus. 
ingresos, están en el 5% superior de la pLramide de ingresos, y el 
91% procede del estrato que compone el 15.4% más rico de la pobla
ción. Hay, pues, una selección automática, a lo largo del ascenso 
escolar, en función de la capacidad económica, qua viene a hacer 
practicamente nugatoria la intención de justicia de la gratuidad 
escolar.jJ/ 

Además que las pollticas del desarrollo educativo son más aceleradas en 

las zonas mejor desarrolladas que en las zonas rezagadas social y econ~ 
micamente. No hay una compensación en los lugares desfavorecidos por 
la educación sino solame~te un ajuste a ellos, y al no darse una igual
dad educativa, esto contribuye a agudizar los desequilibrios regiona
les: 

la certificación misma de ios estudios, en una sociedad en que las 
relaciones y las "recomendaciones" son decisivas para el éxito so
cial, tiene un diverso valor práctivo para el rico y para el pobre, 
y en muchos casos es prácticame~te ineficaz para romper las barre
ras de la discriminación contra el pobre, que opera en el mundo de 
trabajo • .l!!/ . 

La participación estatal en la economía y en la sociedad ha dado un 
may>or impulso al .. desarrollo tecnológico educacional pero como una man_2 

ra de asegurar la mano de obra calificada que requiere el proceso pro
ductivo del pa1s, aunque los problemas de inestabilidad en el empleo 

i1J 

.!.!!/ 

Pablo La t ap 1, .;,l'llO'io.,t¡;.::o;..:s,_~Y-;V;,;e=r_,d..,a::-d¡;¡.-se¡.;s~.::d;.:e=-.::l"ia;;,,,.:;;E.;:d;;..u;;;· ;;;c..;a;.:c;;..i;;;· ""'Ó"'n ........ l'll ... e .. x~i""'c""a"'n ...... a_,l.,9....,.7_1._-_l.,.9._7_2 , 
l'lléxico, Ed. C.f.E.~ A.C., 1979, P• 20 • 

!bid, p. 20 
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es! ·como de ingresos suficientes dificilmente pueden superarse con una 

mayor educaci6n, ya que por la necesidad de trabajar, se abandona el 

proceso educF-tivo reduciendo las posibilidades de mejores espectativas 

ocupacionales. 

Bajo estas perspectivas, en la zona de Santa Fe, cientos de j6ve

nes se retrasan en el momento de incorporarse al sistema educativo, 
pues el desempleo de ellos y de los padres hace que estos tengan que 

aportar en una edad temprana dividendos econ6micos a la familia. 
Dándose por consiguiente una escolaridad baja, como lo muestra el cu~ 
dro que sigue: 

CUADRO No. 3 ESCOLARIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
ESi;OLArl .LOAD i;ANIIOAD PORCENTAJE 
NINGUNA, NO SABE LEER 169 13.B5 
NI ESCRIBIR 
NINGUNA, SABE LEER y 130 10.66 
ESCRIBIR 
BASICA-INCOl'JPLETA 
~ 

319 26.15 
BASlCA 330 27.05 
l'l<..OlA-~~COl'JPLETA 56 4.59 
1•1c.u.LA 102 8 0 36 
¡1•1c.u~A !:íUl-'t:.R lun Su 4.10 
INCOMPLETA 
l'lt:.D rA SUPERLOtt "1 3.36 
SUPERIOR INC01•1l-'Lt:. I A 1 .. J..~6 

SUPERIOR 7 .s7 
[NO RESPUNDE 2 .16 

o 1 A L t:. s 1220 1"' .'A. 

Fuente, Fernando Villafuerte, et al. Op. cit, p. 141. 

De donde se desprende que el 13.85% es analrabeta, el 10.66% sa

be l~er y escribir sin haber pasado por las aulas, de rorme autodidaS 
ta y que conforman el 24.51% que no particip6 y dificilmente partici
pará de la educaci6n gratuita. Tomando un nivel medio de proporci6n 

educacional de los padres, vemos que el 27.05~ terminaron la primaria 
Y el 26.15% la dej6 inconclusa, que al sumarlos forman más de la mitad 

de jefes de familia con ese nivel: 
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Las familias de los informantes tienen una buena cantidad de 
personas que estudian actualmente: 1,296 que constituye el 
33.56% del total de la poblaci6n muestra!. Sin embargo, toman 
do en cuenta al nGmero de niffos y j6venes en edad escolar, pui 
de decirse que aproximadamente un 40% no se encuentra estudian 
do. También se hace notar, al igual que en el caso de los pa-
dres, que a partir de ~ducación media disminuye considerable
mente el nGmero de estudiantes • .ll!f 

El Indice de participaci6n escolar de los infantes esta determin~ 
do por la situaci6n econ6mica de la familia, donde sus condiciones pa
ra subsistir se refleja grandemente en el bajo rendimiento, reproba
ción y deserción en los estudios puesto que al participar, desde corta 
edad, en la econom!a familiar cubren su tiempo en la escuela y el tra
bajo. El cuadro No. 4 nos proporciona un reflejo de lo que acontece 
con la educaci6n en zonas de pauperismo extremo: 

CUADRO No. 4 ESCOLARIQAO DE NIÑOS Y JOVENES QUE ESTUDIAN 
ACTUAL~ENTE EN LAS FAMILIAS ENCUESTADAS. 

PLE A 

Fuente, Fernando Villafuerte, et al. Op. cit, p. 144. 

De los niffos y j6venes que astan en edad escolar y astan estudian 
do, el 42.51% no ha terminado la primaria, que representa casi la mi
tad de la población muestra!, el segundo porcentaje representativo es
t,; en los que astan estudiando el nivel medio, pues este cubre el :: · 
21.BD;;b del grueso estudiantil dond_e continGa en escala descendente he.!, 
ta llegar a nGmeros muy bajos. 

j]lj Fernando Villafuerte, et al, Op. cit. p. 143 
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El 40% de la población en edad escolar no asiste a la escuela s2 
lamente por factores socioeconómicos. 
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II.2.3 Vivienda. 

El proceso de urbanizaci6n en el área metropolitana provoc6 la 
creaci6n de cuatro delegaciones más, pues las doce con que contaba al 
D. F. en 1930 ya se encontraban saturadas. De 1955, a~o en que se l~ 
mit6 la formaci6n de colonias en el área metropolita~a, se estimul6 
indirectamente al desbordamiento, al darse un crecimiento explosivo de 
hacinamientos urbanos, llamados primero •ciudades perdidas' y luego 
'colonias populares•, alrededor del Valle de México y parte del Esta
do de México, dando lugar a que muchas colonias del tipo invasión nq 
regularizaran su propiedad aunque su infraestructura urbana estuviera 
terminada, asentadas en una ilegalidad encubierta. En otras, al regu
larizar la tenenci~ de la tierra y dar apoyo a los procesos de auto
construcci6n, sirvieron de válvulas de escape a las presiones socia
les y como apoyo pol!tico de los beneficiados, manipulando y contro
lando a grupos por parte de las instituciones estatales: 

Cuanto más masiva es la concentración de los medios de produc
ción, tanto •ayor es la consiguiente acumulaci6n de obreros en el 
mismo espacio; que, por tanto cuanto rápida es la acumulaci6n capi
talista, tanto más miserable son para los obreros las condiciones 
habitacionales. Es evidente que las "mejoras" (improvements) urba
n!sticas que acompañan el progreso de la riqueza y que se llevan a 
la práctica mediante la demolici6n de barrios mal edificados, la 
construcción de palacios para bancos, grandes tiendas, etc., el en
sanchamiento de avenidas destinadas al tráfico comercial y a las 
carrozas de lujo, la introducci6n de ferrocarriles urbanos, etc., 
arrojan a los pobres a tugurios cada vez peores y más atestados~. 

En los datos de estad!sticas existentes de vivienda en el D. F. 
encontramos que: 

el déficit de la vivienda en el Distrito Federal asciende a 500 mil 
espacios habitacionales y se estima que del total de las viviendas 
en la ciudad el 72~ están catalogadas como deficientes / ••• / en 
1980 el Índice de hacinamiento creci6 de 4.9 a 6 0 3 habitantes por 
vivienda, mientras que el porcentaje de vivienda en renta decreci6 
de 58% del total de vivienda a un 37% / ••• / confor~e a datos de 
1981, la oferta de vivienda para la población del Dist~ito Federal 
favoreció especialmente a la población con ingresos de más de dos 
veces el salario m1nimo.~ 

}2/ Carlos 111arx, El Capital, T. I., Vol. 3, México, Ed. Siglo XXI, 1980, 
pp. 021-022. 

21/ Ra61 Zárate Machuca, et al. Op. cit, p. 38 
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auna.do a que más del 507'- de la poblaci6n sin vivienda no esta incorp,2 
rada al sistema p6bliao de vivienda debido a que no cuenta con un em
pleo estable ni perciben cuando menos, el salario m1nimo,-y los que 
cuentan con vivienda muchos no astan regularizados, por tanto, no 
cuentan con todos los servicios. 

En la Oelegaci6n Alvaro Obregón encontramos los siguientes pro
blemas urbenos: 

entre 1950 y 1960 / ••• /el crecimiento se desborda sobre la Delega 
ci6n Alvaro Obreg6n hacia la zona poniente dando lugar a la cons-
tr ucci6n de zonas de habitaci6n en sentido lineal de los caminos 
que se formaron sobre los lamerlos / ••• / en 1930 la OelegaciÓn con 
taba con 23 mil habitantes y para 1940 con 34 mil, con un incremen 
to de 3.7% en la tasa de crecimiento anual/ ••• / de 1940 a 1950 el 
crecimiento acentGa su ritmo llegando a 100 mil habitantes/ ••• / 
para 1960 la población se duplica ascendiendo a 230 mil habitantes 
/ ••• /de 1960 a 1970 la población alcanza la cifra de 446 mil habi 
tantes. Y en la 6ltima década 1970-1980 la población Fluct6a en-
tre 900 mil"y un millón de habitantes/ ••• / cantidad que no coinc~ 
de con la que nos ofrecen los estudios preliminares del censo de 
poblaci6n de 1980 que considera 700 mil habitantes.~/ 

En esta Oelegaci6n, el ea,: del· .lirea es habit.acional, el 4~- está 
dedicada a la industria; y el 7% a los servicios y el comercio, como 
loj más importantes usos del accidentado suela, el cual ha provocado 
asentami~ntos humuno~ irregulares, zonas habitacionales ubicadas en 

terrenos de grandes pendientes y suelos minados. 

Tal es la situación de los pobladores de la zona se Santa Fe que 
habitan en terrenos irregulares, con altibajos y rodeados de barran
cas que son utilizadasc~lllO·tiraderos de basura y fosas de recepción 
de aguas negras donde existieron minas de arena, y, por la situación 
ambiental, la vivienda se ha convertido en un objeto de gran carga 
emocional, al vivir en habitaciones pobres o miserables, llenas de po! 
vo, con olores caracter!sticos especiales, hacinamiento, el desorden, 
el alto nivel de ruido, la cantidad de espacio corno se da en las habi
taciones del tugurio, son elementos comunes que se dan en ese lugar. 

En base a la observación de las continuas visitas que se realiza
ban y apoyados en estad!sticas locales inferimos las caracter1sticas 
generales en la construcción de l~ vivienda. 

ll.l I61d, p. 13 
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· El 4~ del área cuenta con todos los servicios pÚb!.icos; el mate
rial de sus viviendas es de primera calidad, de éste 4%, desde el 
suelo hasta el techo; el 66% de las viviendas se encuentran en zonas 
de poco peligro, que no por ello deja de ser alarmante, casi todas 
son unifamiliares y de autoconstrucci6n, cimentadas y con materiales 
como tabique, block, cemento y varilla, mediando entre techos de con
creto y de lámina, con servicios urbanos básicos muy deficientes; y 
el 29~ restante presenta condiciones ~opográficas extremas, pues, la 
mitad son terrenos minados, viviendas improvisadas con madera, hule, 
alambre, cartón y hojalata. Cuando llueve el suelo se enlodace, no 
cuentan con ningún servicio público y no hay uniformidad en sus calles. 

Continuamente aparecen en los periódicos noticias de localidad: 

Niegan servicios a la colonia Arvide porque son terrenos irregula
res, pero exigen a los habitantes pagar impuestos. Al este del P~ 
riferico donde la avenida San Antonio pierde su ancho pavimento, 
comienza la carencia total: 52 años de lucha no les han dado serví 
cios a los habitantes de la colonia Arvide, pero deben pagar a -
tiempo impuestos p"or predio sin regularizar / ••• / All! nadie cuen
ta con escrituras a pesar de tener 52 años de lucha por ellas lo 
~ue si reciben puntualmente los dueílos de cada lote es el cobro del 
impuesto predial que les manda la tesorer!a del departamento del 
Distrito Federal, conformado en modernas computadoras, los nombres 
correctos y especificaciones de superficie.23/ 

De la muestra que se tomo en la zona de Santa Fe encontramos que 
el 6.3 es el promedio de habitantes por vivienda lo c~al nos da un pa
norama del aumento y gran concentración de la pobluci6n urbana, provo
cando un aumento sustancial en las necesidades de infraestructura urba
na, vivienda. terrenos, servicios. empleos. etc. 

Los grupos y asociaciones juveniles y populares nacen con fre
cuencia para enfren"ar estas carencias o deficiencias urbanas, algunos 
se vuelven movimientos zociales urbanos y otros se quedan sin trascen
der. 

W Jos€. Ureiíi;o 1 El Universal, 11 de junio de· 1984, 2a. par te de la prJ:. 
mera sección, p. 21. 
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II.2.4 Alimentación y Salud. 

En Mlxico, donde su desarrollo económico-social es predominante

mente capitalista, se ha generado una parte de la población como pau

perizada, que se caracteriza por bajos niveles de ingreso de la pobl~ 
ci6n economicamente activa, altos niveles de subempleo, carencia de 

servicios pGblicos, viviendas inadecuadas, escaso ac~eso a otros sa

tisfactores, bajosniveles de escolaridad, alimentación inadecuada, 
bajos niveles de salud y dificultad de acceso a los servicios médicos. 

Latentes en muchas familias. 

Los que nos ocupan en este apartado son los referentes a la ali

mentación y la salud. En el primer factor encontramos que "la dieta 
de por lo menos el 20% de la población de México en 1970 carece de pr~ 
teinas animales. Se puede suponer también que la dieta de cerca de la 

mitad de la población en México muestra hasta cierto grado una defi
ciencia en prote!nas".l.!f Que se remarca una década despu~s: 

Para 1983 el salario se ha depreciado en 58.3% en comparación con 
el salario de 1976. En México, anualmente se consumen sólo 110 li 

tros de lacteos por habitante, 8 Kg. de huevo, 17 Kg. da res, 6.5 
Kg. de pollo y 3 Kg. de pescado; 13 millones de habitantes no cons~ 
men carne, 14 millones no consumen huevo y 25 millones casi no to
man leche.~ 

En lo referente al factor salud, que es una continuidad de una 
subalimentación en la mayor!a de los casos, encontramos que: 

influenza, diarrea y enteritis han sido, desde 1930, las mismas su~ 
desarrolladas causas del mayor n6mero de muertes, particu!armente 
entre la población infantil. Es más grave la situación que se pre
senta en defunciones por avitaminosis y otras deficiencias nutrici~ 
nales, ya que esta causa figura desde 1950 entre las principales de 
muerte/ ••• / por grupos de edad, la mortalidad infantil es la que 
presenta el panorama más dramático.~/ 

~ Luis A. Serron, Escasas, Explotación y Pobrezad Investigación His
tórica €speclfica y Critica, M~xico, UNAM, 198 , IIS, p. 67. 

~ "Los alimentas, Primero son las Ganancias después las necesidades 
sociales"• en Estrategia, revista de análisis Pol!tico, ~éxico 9 
año IX, Vol. 5, No. 23, Septiembre-Octubre, 1983, PP• 44-45. 

~ Carlos ~arín, revista Proceso, No. 195, 28 de julio, 1980, de 
PP• 6-0. 
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Los problemas de alimentaci6n y salud se generan al h3ber dife~ 
renciaci6n en el acceso a los productos ~limenticio6 y de asistencia 
y protección social de los habitantes, que son indicadores expresivos 
del desarrollo general de la población. 

Otros indicadores de salud han sido la reducci6n de áreas agrí
colas por el proceso expansivo de áreas urbanas y por escasos rendi
mientos de su producción, debido a los cuales se genera escasez de 
agua, contaminación ambiental, deterioro ecológico y destrucción de 
áreas verdes. Como es el caso del oeste del Distrito Feder2l, donde se 
encuentra la Delegación Alvaro Obregón, pues, la calidad de vida de 
los habitantes está determinada por la calidad de su medio ambiente, 
el cual tiene diversidad de lugares ·contaminantes; encontramos que el 
agua J el suelo en la zona de Santa Fe, son los principales, pues los 
tiraderos de basura a cielo abierto de la zona representan el mayor 
foco de contaminación debido a los desechos sólidos. "Santa Fe reci
be un promedio de 700 Tons. diarias de 8 Delegaciones".l.1/, las colo
nias de dif1cil acceso a6n carecen del servicio de drenaje, porque su 
ubicación es en lugares de grandes pendientes, lo cual provoca que 
las aguas negras se mezclen con los escurrimientos naturales creando 
una gran contaminación donde las enfermedades encuentran su germen en 
éstos tipos de fuentes al provocar un foco contaminante de insalubri
dad, pues deteriora el medio ambiente: 

Seg~n Gertrudis Cordera, especialista en problemas de la nutrición, 
cuatro de cada 10 niños que viven en el basurero de Santa Fe son 
desnutridos. El doctor Carlos Jiménez Hernández, presidente de la 
Asociación de Vecinos de Santa Fe, afirmó: 

Santa Fe es un tratado de la patolog!a de la pobreza. Las en 
fermedades han pasado de epidemias, es decir a problemas de salud
permanente •• 

Y agrega: 
Tenemos el más alto indice de tifoidea en el pa!s y el segun

do en enferonedades gastrointestinales• y le sigue la tuberculosis, 
la neumon!a y la conjuntivitis.l.!!f 

W RaC.1 Zarate l'l<ochuca, et. al, Op. cit, p. 62. 

~ Alvaro Garmendia, Los l'lil y un Oficios de los Desocupados de la Ciu 
dad de México. D.F., l'l~xico, Ed. Editores l'lexicanos Unidos, 6. A., 
19Bl, Po 35. 
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· Los datos que abajo transcribimos forman parte de las principales 

causas de morbilidad en la zona poniente de la Delegación Alvaro Obre
g6n, aplicados a 50D familias de Jalalpa, colonia de 11840 habitantes: 

CUADRO No. 5 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD SEGUN DEMANDA DE ATENCION 
EN EL CENTRO DE S Al UD :JA ALPA 
ENFERl'IEDAOES No. CASOS PORCENTAJE 

Al'IIGDALITIS 450 90. 

loIARREAS 32D 64. 

ESCl\BIASIS 30 6. 

P11RASITOSIS INTESTIN.~l 215 43. 

SIFILIS 5 1. 

TUBERCULOSIS 5 1 • 

FIEBRE REU!':HlCA 2s 5. 

ALCOHOLISl'ID 125 25. 

ITA8AQUISl'IO 45 9. 

ITox 1co111AN I ~s 3 0.6 

EPILEPTICDS 20 4. 

DIABETICDS 5 1. 

losESIDAO 55 11. 

irRASTDRNO IViE:'ITAL . 10 2 

CMJCER 4 o.a 
ASNA 2 - 0.4 

HEPIHITIS 15 3. 

PA DEC I MI ENTOS TIROIDES 5 1. 

Fuente: Dirección General de ~alud PGblica en el o. F. estudio 
en la comunidad Jalalp~ Centro de Salud, 1982, p. 23. 
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· Aunque estos datos proporcionan cBsos de salud de una colonia, no 
difieren de las demás pues las condiciones de vida son concomit~ntes.~ 
Donde las principales enfermededes son de tipo gastrointestinal, que 
llegan a ocupar los primeros lugares de morbilidad entre la poblaci6n 
infantil, dado que su hábito nutrlcional es inadecuado y el manejo hi
giénico de los alimentos tambi6n, como tampoco solventan adecuadamente 
las necesidades primordiales, lo cual provoca una deficiente alimenta
ción, impidiendo un desarrollo adecuado del ni~o, y provocando una ma
yor atracci6n a las enfermedades. 

Los pauperizados, aunado a sgs cortos ingresos, resienten una gran 
influencia por la sociedad de consumo, La publicidad provoca compras 
viciadas, y con esto se descuida una adecu~da alimentación que redunda 
en deterioro de la salud. Otro de los problemas de salud de la pobla
ción pauperizada, que se da primordialmente entre la juventud es el uso 
indiscriminado del alcohol y la drogadicci6n ya que se ha incrementado 
notablemente, al grado de llegar a ser un serio problema de salud pGbl~ 
ca. 

En suma, el pauperizado en el ~mbito en que se desarrolla no pue
de integrarse en forma colectiva, su mundo es heterogéneo, tienen ese~ 
sa relación con los instituciones de la comunidad, obligados a vivir 
en condiciones cada vez más infrahumanas. Sin que esto signifique que 
las principales causas que provocon estas condiciones de vida sean at~ 
cadas, pues vivimos en una sociedad que lo Gnico que permite es el pa
liativo de aminoración de problemas sin una solución definitiva. 
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CAPITULO I I I • 

LOS JOVENES Y LAS BANDAS JUVENILES 

La nueva generaci6n modifica sin duda el 
patrimonio legado por la generaci6n ante 
rior. Pero eso no quit.a qua aqu~l inf1~ 
ya poderosamente en ella, prescribiéndo: 
le el camino por donde ha de desenvolver 
se y confiriéndole caracter especial. -

l'larx, Engels. 

Una vez establecidas dos aproximaciones sucesivas a nuestro obje

to de estudio (capítulo I y II). La primera, referente al cuerpo te6-

rico que permita entenderlo desde una perspectiva amplia; y la segunda, 
también amplia pero más concreta que la primera, que enmarque nuestro 
problema en el contexto inmediato de sus.condiciones particulares de 
vida. Se hace necesario ahora abordar el fenómeno banda en su propia 

dimensión, articulándolo y relacionándolo siempre con otros grupos ju

veniles, con su~ condiciones de vida concretas y con su contexto f1si
co,y social, con su grado de escolaridad y con el tipo y las condicio

nes de su trabajo remunerado. 

Y no obstante que los parámetros utilizados, por ser vagos e im

precisos, a veces sean un pálido e inacabado refleJo del fen6meno, 
aportaremos una visi~n sociol5gica que permita 11Enar, ~n parte, el 

Vac!o Pxistente en el estudio de .;ste tipo de fenÓmenOB S'OCiales en tfr~ 

xico. 

Para lograr esto y para conocer c6mo se forma y c61no se organiza 

la banca; para conocer las opiniones de ella misma sobre los problemas 

que viven cotidianamente,· la maner~ en que responden a ellos y las al
t·ernativas que ;:>reponen, se recurrió a la observaci6n directa y al tr~ 

bajo de campo practicados durante el servicio social llevado a cabo a 

partir del segundo semestre oe 1983, fecha en que se tu110 el primer CD!!. 

tacto de la Delegación Política Alvaro Obregón, como de los Centros Co
munitarios de Salud de la Zon2 de Santa Fe, así co~o del hospital Santa 
Fe; se realizaron entrevistas con algunos lideres naturales y políticos 

de la zona; se coln~oró en una investigación realizada conjuntamente 

por el Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicona, del Consejo Naci2 

nal de Recursos par~ le Atención de la Juventud (CriEA) y el ConsejocPo-
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pular Juvenil (CPJ).1/, investigación de la que se hará referencia aqui 
continuamente; y se realizó una extensa recopilociÓh de información 
tanto hemerográf ica como bibliográfica. 

Al realizar esto 6ltimo, lo primero que salta a la vista es la 
inexistencia de estudios soure la juventud proletariP en México. Lo 
que hay son invcsti9aciones sobre la juventud estudiantil y de la "t:l_s 
se media". Ni siquiera cuando surgen las primeras pandillas en la ca
pital mexicana (tal vez porque éstas sean consideradas más bien como 
una expresión de la juventud de las capas medias mexicanas en ascenso, 
en los a~os 60 1 s). Algunas excepciones pueden ser: El Pachuco y otros 
extremos, de Octavio PazY, escrita al rededor de los años 50 1 s; En la 
Ruta de la. Onda, de Parm&nides Garc1a.a/, Y<>la l'laturaleza de la Onda, 
de Carlos Monsiváis!U' escritas ambas al rededor de los años 70 1 s. So
lamente en los 6ltimos cinco años se han escrito abundantes articules 
period1sticos y algunas investigaciones más pro~undas sobre el fenóme
no banda. Tal vez esto se deba a que, por lo general, la investiga
ción cient!fica casi siempre va a la zaga de las necesidades sociales 
más inmediatas. Esto querr1a decir que no basta con la existencia 
real de.un problema para afrontarlo sino que exista, además, la necesl 
dad social de solucionar1o. 

iJ Fernando Villafuerte, et al. ~6venes-Banda, México, Centro de Estu
dios sobre la Juventud Mexicana, CREA, cpg• (mimeógrafo}, 1985 0 
351 p. 

~/ Octavio Paz, "El Pachuco y otros extremos", en E~ Laberinto de la 
Soledad, México, Ed. F.C.E. No. 107, 1983. 

~ Parménides Garc1a Saldaña, En la Ruta de la Onda, México, Ed. Oi6-
genes •. 1974. 

!:/ Carlos Monsiváis, "La Naturaleza de la Onda", en Amor Perdido, Méx,i 
ca, Ed. ERA, 1984. 
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III.~ .Otros Grupos Juveniles. 

Las primeras investigaciones sobre grupos juveniles se realizaron 
principalmente en Estados Unidos y en algunos paÍ~eG e~ropeos en las 
que, independi&ntemente da la versi6n antropol6gicn, sociol6gica, psi

cológica o criminológica de la que partieran, en lo general todas se 
nutrieron de una misma fuente, de un mismo enfoque teórico-metodológi
co, el estructural-funcionalismo: 

Las primeras investigaciones sociales sobre bandas se realizan 
en Norteamérica por la escuela de Chicago desde 1925, enfrentando 
el problema del pandillerismo con la Óptica estructural-funcionalis 
ta. Estos estudios buscan integrar y no explicar a aquellos grupos 
de jóvenes señalados como desviados a la norma social, reforzando 
los procedimientos puestos en marcha por los penalistas/ ••• /§/ 

En su mom~nto, lo novedoso del lenguaje utilizado en estos estu
dios se encuentra en la sustitución de los tradicionales términos con 
que se denomina a las·diversas formas de la patología social: pobre, 
delincuente, vagabundo, todos son reetiquetedos indistintamente como 
desviados: 

En términ~s desmistificadores; todo esto no es más que una re
proposición de los valores dominantes como valores absolutos. /a
demás/ En términos m~s explícitos: el modelo conflictivo tiende a 
privilegiar como positivos s6lo aquellos conflictos cuya solución 
lleva a un cambio de la estructura social, no a su sustitución por 
otra, es decir no a otra sociedad. /de lo contrario/ son tachados 
como negativos, como no funcionales •. §1· 

Acerca de lo dicho anteriormente, y como ejemplo, basta citar a 
Gibbons, p~ra quien el problema de la delincuencia juvenil es conver
tir en ciudadanos honestos a los que transgreden la ley. Es decir, u
bica el panorama al interior de la misma pnndilla y cuando se pregunta 
sobre lo que deboría hacerse para que la gente no viole las leyes o p~ 
ra modificar l~s condiciones que propician la criminalidad, hace una 

áJ F. Villaruerte, et al. Op. cit. p. 45 
E/ fllassimo Pavarini, Control y Dominación, r~éxico, Ed. Siglo XXI, 1:183, 

pp. 113 y 140 
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tipolog!a del delincuente juvenil y afirma: 

Vemos, por ejemplo, que los que atentan contra la propiedad a
jena con dedicaci6n semiprofasional son personas de la clase obrera 
que proceden de los sectores urbanos de bajos ingreses /y cándida
mente agrega/ esto nos hace sospechar que hay algo más que una sim
ple casualidad, y, que tal vez exista en la vida social de estos me
dios algo que propicia tal género de desmanes.1/ 

Entre otros "factores eausales" el autor nombra el de la pertenencia a 
determinada clase social y agrega que ha usado el término de "clase", 
"desde el punto de vista econ6mico" y que aunque las diferencias econ.2, 
micas no dar!an por s! mismas raz6n de los diferentes patrones de con
ducta delictiva, "lo que s! indica la posici6n econ6mica es un 'estilo 
o modo de vivir' que tienen los individuos, y que son tales diversifi
caciones de 'estilo de vivir' lo que ocaciona o propicia el comporta
miento."!!/ O sea, para nuestro autoli es un aspecto básicamente' ideol.2, 

,gico .(el 'estilo de vivir') lo que los.hace criminales. M~s adelante 
comenta que "Es muy p~obable que el atrazo para implantar programas e
f icnces de rehabilitaci6n de deba, en gran parte, a nuestra incapaci
dad de ver a los transgresores de otra manera que no sea como •gente 
perversa 1 / ••• /~ • Pero rriunca cruza por su mente que tal vez el "mal" 
o el "problema" no esté s6lo al interior del delincuente sino en su 
contexto social, en la formación econ6mico-social en la que se desen
vuelve. Nos encontremos pues, ante la "costumbre" seudo cient!fica 
por incapacidad e ideológica por necesidad, de aislar a los fen6menos 
sociales, o de desligarlos de sus causas y efectos fundamentales. 

Acercándonos más a los grupos juveniles en México, comenta Monsi-
v~is: 

Las pandillas de los SO y los 60 eran manifestaciones bastante 
lamen~ables del orgullo y de la gana de creerse norteamericana de 
una clsse media en ascenso, eran traducciones m~s o menos textuales 

1.l ~an c. Gibbons, Delincuentes Juveniles y Criminales, México, Ed. F. 
C.E. 19~0, pp. 81-82. 

~/ !bid, p. 81. 

,1/ Ibid, p. 254. 



- 64 -

de esa actitud y depend1an en el fondo, de una atm6sfera de afluen
cia que no tiene nada que ver con el problema de,las bandas, que 
derivan de una atm6sfera de escasez.1.Q/ 

A esto tal vez podamos objetar que la existencia d~ las pandillas de 
los 50 1 s y los 60 1 s aunque sean las que hacen más xuido en ese enton
ces y que pertenecen a una "clase-media en ~scenso", no niega que el 
fen&meno banda ya existiese, aunque no se ·manifestase como lo hace a
hora. La Pandilla en las bajas capas sociales ya exist!a pero no te
nia connotaciones tan agudas como las actuales. 1.1.f 

Por otra parte, Gomezjara clasifica los movimientos juveniles, de 
acuerdo con sus demandas y su militancia, en reformistas o revolucio
narios. Los primeros tender!an a incorporar la disidencia y los se
gundos, a impulsarla. Describe por etapas u oleadas el pandillerismo 
en el Distrito Federal: 

A) 

~f 
Primera Oleada: 
Segunda Oleada: 
Tercera Oleada: 
Cuarta Oleada: 
Quinta Oleada: 

1952-1960, 
1959-1964, 
1964-1970. 
1976-1992. 
1976-1992, 

y es en ~sta ~!tima oleada en que el autor ubica a "Los Panchitcs". 

Algunas investigaciones han destacado el carácter. anárquico del 
ser de las bandas, o al menos de algunas de ellas: 

1Q/ CREA, "l'lonsiváis y la 9onda, Diálogos con la Juventud", en Encuen
~. r1~xico, CREA, No. 7, agosto de 1994 0 p. 25, 

11/ Cf'r. Leticia Ru!z de Cha vez P. La Delincuencia Juvenil en el D,F. 
l'léxico, Tesis de Lic. en Ciencias Políticas, de la UNAM, 1959. La 
autora cita al Dr. Sol!s Quiroga, quien encontr6 que "••• de 3039 
menores delincuentes de la ciudad de l'léxico, el 21• hablan sido 
conducidos a delinquir por la miseria y el 50% pertenec!a a la cla 
se pobre /y que/ el factor econ6mico / ••• /conduce muchas veces a
seguir una conducta antisocial por impulsos de·la necesidad" 
pp. 12-14. 

Francisco A. Gomezjara. "Una Aproximaci6n Sociol6gica a los Movi
mientos juveniles y al pandillerismo en México", en Revista de Es
tudios sobre la juventud l'lexicana, l'léxico, CREA, Centro de Estu
dios sobre la Juventud, año 3, No. 9, julio de 1993, p. 124. 
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Las bandas "no tienen programa, ni proyecto": tampoco existe 
org 3 nizaci6n entre ellas, son irreconciliables, ~n una misma colo
nia hay muchas bandas pero no hay unión. Lo 6nico que las caracte
riza es la violencia. Las bandas como grupo social "SÓlo viven el 
momento, no planean". 1~ 

Otras investigaciones m&s han destacado, en cambio, la necesidad de las 
bandas de tomar un lugar en los movimientos urbano-populares: 

En los 6ltimos años las bandas de distintos lugares ponen de 
manifiesto sus necesidades de acción pol1tica. Algunos s1ntomas re
levantes: la banda de Neza que se atribuye la quema de camiones con
tra el alza del pasaje; los punk que apoyaron la candi0atura Ros~rio 
Ibarra para presidente; los cholos panistas de Ciudad Ju~rez. / ••• / 
la organización de los jóvenes representa hoy la posibilidad de uni
ficar a un conjunto de grupos emergentes en una fuerza que busca su 
lugar en el movimiento popular.1.!!f 

Algunas entrevistas han hecho mayor én~asis en la estructura y en la 
significaci6n del lenguaje de la banda; 

El lenguaje y la forma de comunicarse de las pandillas de la 
región, como admi~e Richie, el jefe de los panteras en San Agustin 
Ecatepec, "es muy ac&: muy act. entfe nosotros, pare que nadie nos 
entienda. Es como vivir un poquito en la clandestinidad, dentro de 
una socieda• que poco nos ha dado; nos diÓ s1 en la madre, porque 
no tenemos ni alternativa de empleo o de estudios; la Ónica es se
guir as!, por este camino, en espera de. algo" .1,lV' 

Y en ést.a otra: 

Los uvas un grupo de mozalbetes que mantiene un lenguaje cerr~ 
do para quien no es parte de ellos / ••• / "Tenemos que crear una nue 
va 'suciedad' , en la que yo ocupe un lugar, el campa otro y el ñero
otro, pero que todos seamos igueles. En tanto, vamos al reven, al 
tlbiri, a ~ostrar lo nuestro y a compartirlo, ya que para m!, para 
nl 9rupo, lo mismo dan R igo Tovar que Van Hallen". 1y 

19 Carmen Cano Moreno, "Encuestas entre bandas. Años Internacionales 
Juveniles, nos valen", en Excelsior, 2S de agosto de 1985, p. 4. 

1f:./ F. Villafuerte, et al. "Vienen los Bt.ndalos. Los Ultimas Rebeldes" 
en~. año VIII, Vol. B, No. 95, noviembre de 1985, p. 53. 
Manuel Lino Ramos, "El Chico Banda, Hijo de la Generación Frustra
da", en Excelsior, Mlxico, 27 de noviwmbre de 1985, p. 15. 

Manuel Lino R. "Lennyaje Cifrado, Recurso Oefensivo del Chavo Ban
de'', en Excelsior, Mexico, jueves 28 de noviembre, 1985 9 p. 4. 
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En otros estudios se han destacado los aspectos econ6micos y pollticoa. 
además de los culturales que rodean al fen6meno banda, p~ra lograr ma
yor objetividad en sus apreciaciones: 

Uno de los factores que propiciaron el rápido crecimiento y ex 
pansiÓn del cholismo en nuestra frontera se debió a la crisis eco-
nómica de 1974-1975 en los Estados Unidos, que generó un desplaza
miento importante de fuerza de trabajo mexicana que vivla en los 
barrios mexicanos de ese pals, oblig6 a retornar a muchos de ellos, 
entre los cualüs se encontraban cholos que trajeron la influencia 
de ese fenómeno surgido en los barrios mexicanos y chicanos de la 
ciudad de Los Angeles a fines de la década de los años cincuenta e 
inicios de los sesenta, La influencia de estos cholos 11prendiÓ" rá
pidamente en nuestros jóvenes; fundamentalmente entre los pertene~, 
cientes a las clases bajas, proletarios y semiproletarios / ••• /un 
fenómeno que influyó en forma directa al cholismo: "Los Pachucos" 
de los años cuarenta y cincuenta.11/ 

Aqu! podernos sugerir que las formas de vida que trajeron los cholos 
"prendió" rápidamente entre las "clases bajas" mexicanas no sólo ni 
principalmente por las ganas de asimilar una cultura o una moda en ve
ga, sino a que ambos: los cholos y las "clases bajas" mexicanas, com
part!an similares condiciones de vida porque ambos perteneclan, a~n en 
los términos m~s generales, a una misma clase social. M~s aGn, y a 

pesar de las connotaciones particulares en que ocurren en ~éxico, hay 
movi~ientos que, como el punk 1.!!/, gracias al origen social ~el cual 
proceden, prendió rápidamente entre la banda de México, Prendió por
que en él la banda encontró identidad de problemas, interéses y expre
siones culturales. No obstante haber sido rápidamente asimilado tanto 
por las capas sociales acomodadas del pals como por los medios de co
munic~ción, principalmente la T,V, comercial, la cual, ni tarda ni pe~ 

rezosa, lo volvi6 moda y, una vez limadas sus puntiagudas asperezas r~ 
beldes y de protesta, un objeto consumuble y por tanto capitalizable: 

11/ Josi! ñianuel Valenzuela Arce, 11El Cholismo en T ijuana ••• 11 , en .B..!l.,ili
ta de Estudios ••• , M~xico, CREA, Nueva Epoca, No, 1, enero-marzo 
de 1984, pp. 38-39, 

1.§/ Victor Roura. "El l':ovimiento Punk Lleg6 tardlamente a México", en 
~~. 25 de febrero, 1385, 1'1; 9, Para Roura el movimienti¡ 
~. como muchos otros llegó tard!o y desvirtuado a nuestro pa1s: 
"de haberse tomado en serio este movimiento, explicó, quizás hubie
ra nroducido algunos cambios reales en la actitud de los jóvenes 
de nuestro pals puesto que las 'bandas' punk realmente honestas 
lo Único que ex!gen 50n alternativas p?ra los j6vencs, opciones ve~ 
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Debe entenderse que ante la pasividad de los ciudadanos -inclui 
dos los mismos j6venes-, y ante la debilidad de un proyecto estatal, 
de cobertura nacional, otros modelos culturales, proyectos de naci6~ 
se han ido despl3zando lenta, pero efectivamente. Hoy d!a se impo
ne a los j6venes del pa!s ~en cobertura nacional y por la cadena que 
se viste de gala, G~lavision, a los Estados Unidos y Puerto Rico) 
la alternativa Televisa y anexas: pertenecer a la juventud XE-T~.12/ 

Proponemos pues, que las bandas juveniles son un reflejo de las 
contradicciones de su entorno social; que reproducen en su pro~ia es

cale los agudas contradicciones del sistema capiealista mexicano. Aun
que, si bien es cierto que los factores de tales contradicciones son 
sxperimentados y reproducidos por la banda misma a niveles agudos, la 
apariencia con que ~stos se presentan esconde y relega a segundo tér
mino las CRUsas de las contradicciones esenciales: las derivadas del 
enfrentamiento entre el capital y el trabajo, Esto resultar1a cierto 
para cualquier mente medianamente l~cida y demasiado obvio para la men-

daderas; 9ue sus voces sean escuchadas en este contexto mundial en 
el cual solo se escucha la voz de los privilegiados / ••• / Hubo gen
teque trat6 de definir al punk como gente aburrida~de la vida, e 
incluso un escritor español los defini6 como "la muerte joven". Hu 
bo varios intentos de definición; lo que s! es evidente, es que -
este movimiento, demasiado ~gil, de ritmo tan acelerado, culmin6 
con el pluralismo de la nueva corriente denominada NEW WAVE (nueva 
ola)". p. 9. En cuanto al significdo de la palabra punk, dice Rou
ra: "no es una palabra nueva, pues ya en el siglo pasado se utili
zaba. A las prostitutas se les llamaba en Inglaterra punks; en 
los aRos 20 de este siglo a los gangsters en Estados Unidos se les 
llamaba también punks; a los blancos, para reprocharles toda su 
blancura, también se les denominaba con ese calificativo. ~s!, es
ta palabra, que puede decirse surgió del caló, la adoptaron las ba~ 
das punk como propia "por ser hijos desafortunados" de una sociedad 
/ ••• / En auestro pa!s, esta corriente, que llega tard!amente, pa
radÓgicamente la recogen los burgueses. Los 'niños ricos• mexica
nos la adoptan como suya, pero no para demostrar un descontento 
sino como una simple moda/ ••• / La T.V. y dem's medios públicita
rios popularizan a los punk~ los ponen.•de moda, los exiben: se 
realizan concursos de grupos para ver quien se muestra m~s estrafa 
lario. Es as! que una serie de contradicciones contrarrestan la
fuerza psicológica de las bandas para transformarlas en objetos vi
suales susceptibles de comercializaci6n". Victor Roura, Op. cit. 
o. 9. 

Mayda ~lvurez Islas, et al. ''El Rock como Pretexto de organizaci6n 
Juvenil", en qevista de Estudios sobre la ••• , México¡ CREA, Nueva 
Spoca, No. 3, julio-se~tiembre, 1984, p. 97, 
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te critica y objetiva; pero, como estudio de caso que es, creemos in
dispensable indagar cómo y de qu~ manera sucede esto• o al menos dejar 

la pauta a seguir en investigaciones similares posteriores y, dejando 
atr~s cualquier posici6n meramente ideol6gica o ideologizada sobre el 

tema, contribuir, como ya se señalo, a llenar el vac!o aún existente 
en el trato de este tipo de fen6menos sociales en M~xico. 
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I-I I. 2 La Banda de Santa Fe, su Co11tex to F 1sico y Social. 

La esencia y el conjunto de proble
mas de una generaci6n joven proceden del 
conjunto del medio social, de su estruc
tura econ6mica, da ~a situaci6n política 
que exista en cada caso y del contenido 
y la forma de sus luchas de clases. 

E. Fischer. 

Ahora son las razzias con su bru
talidad f lsica y mental tratan de impo
ner a sangre y fuego el "orden", no 
quieren atender que asta no es la solu
ci6n al problema del pandillerismo, se 
les ha dicho hasta el cansancio qua el 
problema as social y sus ralees son pro
fundas, tal vez su capacidad mental no 
les ayuda a comprender que la violencia 
genera violencia / •.•• / ¿cu&l es la adap
tación social para el joven?, ¿Acostum
brarnos a vivir en la miseria? iNo! eso 
no lo vamos a permitir. 

Epi. 

Como ya se anotó en el capitulo anterior, Santa Fe es una zona 
con limites Imprecisos ubicada al poniente de la_ Delegación Alvaro O
bregón (cap. II, p. 41). Cuanta con unas 60 colonias y aproximadamen
te 250 mil habitantes en un &rea de casi 6,000 Km 2 • 

La topograf!a de santa Fe se caracteriza por ser terreno minado y 

an~ructuoso, por tanto peligroso para habitarlo2.Q/; con barrancos y 

hondanadas que sirven de basureros y riachuelos (el Becerra y el Tacu
baya) de aguas negras. 

El hacinamiento humano es cosa com~n. pues hay entre seis y siete 
personas por familia y su habitat es muy reducido. De la delegaci6n 
muestra! para una investigaci6n hecha por el CREA, en la cual tuvimos 
oportunidad de colaborar, se obtuvo que 45~ de la población son jóve
nes entre 12 y 29 años de edad (de los cuales 24.52% son hombres y 

20.48% son mujeres)• 26.907~ son niños menores de 12 años y 2s;,;09¡;¡; son 
adultos mayores de 2d años; una tercera parte de los habitantes son 

migrantes¡ cerca del 50) de los padres sólo tienen educación b&sica y 

manifestaron que sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus ne-

2Q/ Cristina Martín, 11 60¡;; de la t1lvaro Obregón, Terreno Minado: el De-
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cesioadas; y al manos en una da cada cuatro familias daba trabajar m~s 
de un miembro para sufragar los gastos de la manutenci6n familiar 2.1/ y 

no son escasos los asentamientos humanos- irregulares (Cfr. cap. II f 
p. 54). 

Es en aste marco f!sico-social en que florece el fen6meno banda y 

no es extraño que precisamente algunos de los problemas m~s agudos eh 
la zona sean la delincuencia juvenil y la drogadicci6n: "cerca del 25 
por ciento de los delitos que se denuncian anta el Ministerio PGblico 
de la Ciudad da M&xico son cometidos por miembros de bandas jijveniles, 
según afirm6 el d&cimo comandante de la polic1a judicial dol Distrito 
Federal ••• n2Y 

Casi sin variaciones significativas y durante el .lapso comprendi
do entre 1978 y 1884, los primeros tras lugares de los principales de
litos en la Delegaci6n Alvaro Obreg6n fueron~ "lesiones", "robo" y "da
ños en propiedad ajena" respectivamente. De la misma manera, los gru
pos de edad en que hubo mayor número de delincuentes fueron los de 11 18 

a 1:l años", 11 20 a 24 años" seguidos por el de 11 25 a 29 años 11 • 2~ Los 
delitos se cometieron m~s por hombres que por mujeres y van en aumento 
segGn pasa el tiempo. El inismo fen6meno. se observa tambi&n. tanto a n! 
vel Distrito Federal como al de otras delegaciones pol1ticas. Una ex
~licación a esto es que el natural pero excesivo crecimiento demogr~f! 
co dificulta y atraza la satisfacci6n de las necesidades da la pobla
ción con recursos da por s1 escasos. Otra axplicaci6n es la egudiza
ci6n de la pauperizaci6n o ampobrecimian~o en las condicionas da vida 
de la poblaci6n, debido a una concantraci6n cada vez m~s acentuada ta~ 
to de los medios de vida en pocas manos (y por lo mismo, una desigual 
distribución del ingreso) como da la poblact6n2 en busca da su subsis
tencda. Lo cierto as que aqu1: "La banda se suma, aparece, se niega y 

se afirma cotidianamente: todos son panchitos en Santa Fe y los panch! 
tos no existen. La banda da los Panchitos desapareció para converti~-

legado", en La Jornada, 24 de enero, 1986, p. 23. 

2.1/ F. Villafuerte, Op. cit. pp. 136-137. 

"afirma un colll<lndanta da la Judicial, bandas juveniles cometan el 
25~ de los delitos en el D.F." en Uno M~s Uno, 25 de mayo de 1985 1 
p. 26; y en Cristi=a·Martin, Op. cit. p. 23. 
Dirección General de Estad!stica. INEGI de la SPP, Anuario Estadis
tica del D.F. 1984, T. II, abril de 1985, M~x. D.F., pp. 659-862. 
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se eb g&nero • mi to y aspiración". 2!:/ Otro problema que enfrenta buena 
parte de la poblaci6n en San~a Fe, es el derivado de la "solución" a 
los ~roblemas de la delincuencia juvenil y la drogadicción: las ra

zzias. 

Pero las razzias o redadas no son nuevas 2§/, y si bien es cierto 
que pueden constituir una opción forzada," 'Gltima y definitiva para 
tratar de detener el avance en la comisión de algunos delitos, tambi'n 
es cierto que logran muy poco, dadala form~ indiscriminada y corrupta 
en que se practican y dado su contenido d~ fondo: la intolerancia hacia 
el descontento popular, v!a la demostración de fuerza: 

Las redadas se han intensificado a partir de la publicación del Re
glamento de Polic!a de Buen Gobierno, sobre todo en zonas como San
ta Fe y Barrio Norte, / ••• / En Cuanto a las disposia:i.ones que con 

Varios, "Los Panchitos y las Bandas Juveniles en Sai:ita Fe"• en f.!:!.
cuentro, M&xico 0 CREA, No. 1, febrero de 19B4, pp. 4-5. 
"Casi se dirla qu~ siempre han existido las razzias o redadas, for
ma semibenigna de la leva, del reclutamiento forzado y provisional 
que asegura la vigencia de las buenas costumbres, del xecurso pe
renne de intimidación y depuración. En los a~os veinte y treinta, 
por ejemplo, antes de la llegada de los Visitantes Ilustres a la 
capital se haclan redadas para atrapar a seres cuyo aspecto "afea
ba la ciudad", limosneros en lo fundamental / ••• / Hab!a una jus
tificación científica: "Los estudios de varios casos tfpicos nos 
indican qua la mayor!a de los pordioseros son personas desorgani
zadas, desmoralizadas y faltas de adaptación social" / ••• / Y Ha
b!a respaldos legales; el Código Penal da 1671 clasifica a los m&n
digos y a los vagos como criminales, autorizando a las autoridades 
para encarcelarlos; el código Penal ellpedido el 2 se septiembre de 
1929 clasifica a la vagancia y a la mendicidad entra los delitos 
económico-sociales. "Opina Monsiv~is, a insiste en que incriminar 
a las personas por su forma de vestir, o por manifestar descontento 
tampoco es nuevo: "desde la ~&cada de los cincuenta, cuando los j~ 
venas -con la apariencia de los "rebeldes sin causa"- se afirman 
como especie •Parte, se inicien las redadas que localizan la culpa 
inminente en el aspecto. A lo largo de los sesenta, los jóvenes 
con el cabello largo y el aire de prófugos-del-Catecismo son atra
pados en la provincia y en la capital, rapados, sometidos a cual
quier vejación / ••• / Aunque las redadas parecen indiscriminadas 1 
no lo son en sentido estricto. Afectan mayoritariamente a los jó
venes obreros, a los subempleados y desempleados, son maniobra cla 
sista de contenc16n que también y de paso es llamada de sometimieji 
to a la poblaci6n en general". Carlos Monsiv~is, "Las Reda~os, 
Contacto Diario de la Autoridad con los Ciudadanos Pobres", en !:E..2-
~· Flo. 385, 19 de marzo, 1984, pp. 14-16. 
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respecto a la ropa se incluyen en el reglamento /se cuestion6/ lCÓ
mo se determina lo que es peligroso .y ofensivo en una prenda de ves
tir, y a criterio de qui&n se dejara la decisi6n1 Las detenciones 
/ ••• /ya se practicaban en forma anticonstitucional y ahora se tra
ta de legitimarlas con pretextos tan increibles como la for•a de 
vestir. El Reglamento/ ••• / as imprex:iso y da~ino para organiza
ciones que requieren actuar pol!ticamente en form~ permanente y no 
6nicamente en temporada electoral.2§./ 

Pero las medidas que ha tomado la sacie.dad pol!tica para dar solu
ción al "problema" de las bandas se abordará más adelante (cap. V). 
Por ahora orientemos nuestra atenci6n hacia aqu~llos parámetros que 
nos permitan. conocer más de cerca la forma en que producen y reprodu
cen su vida material. 

2§7 Norberto Hernández Montiel, "Se intensifican las razzias por al Re 
Qlamento de Buen Gobierno", en La 3ornada, 14 de julio de 1985, -
p. 14. 
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III.2.1 La Familia. 

Cuando se trata de explicar el fen6meno band~ o el pandillerismo, 
la delincuencia juvenil, la drogadicci6n o cualquier otro tipo de "de
sadaptaci6~ social" se recurre con frecuencia a identificar a la fami
lia como la fuente primigenia, y acaso la Onica digna de tomar en cuen 
ta, para explicar aqu~llas y otras problemáticas. 

Tal acontece tanto con quienes se dedican a investigar la patolo
gía social a partir de los conflictos derivados del seno familiar: 

Con el factor familiar llegamos a la ra!z profunda de la cri
minalidad. La familia juega un papel decisivo en la etiolog!a de 
la delincuencia juvenil/ ••• / la disciplina severa o irregular, la 
hostilidad o la indiferencia, la ausencia de unidad familiar/ ••• / 
cuando las disociaciones familiares ya no son frenadas, sino admi
tidas por la sociedad, cuando la educaci~n de los niños es impro
vizada / ••• / la formaci6n de la personalidad de nuestros j6venes se 
encuentra gravemente perturbada ••• 21/ 

O .con quienes se dedican a investigar la patologla social a partir de 
lo~ conflictos psicol6gicos individuales creados de las relaciones G
nicamente familiares: " ••• la de!incuencia es una 1 soluci6n 1 a proble
mas psicol6gicos creados por una interacci6n defectuosa o patol6gica 
entre los miembros de la familia". 2~/ Como con quienes se dedican a 

aplicar los ''correctivos necesarios". 

Al afirmar que la policla judicial no puede oesempeñar la fun
ci6n de consejero de la ciudadanla "porque ese no es su papel" el 
subdirecto~ operativo &A el Oist~ito Federal /. 00/ destac6 que la 
delincuencia juvenil ha crecido "por la irresponsabilidad de los pa 
dres de familia que no saben guiar y educar a sus hijos 11 •·• 2-ªf -

Es claro que tanto los conflictos psicol6gicos individuales como los 
que se generan al interior de la familia son dignos de tomarse en cuen 
ta para el estudio etiol6gico y del conflicto social en general, aun
que s6lo en la medida en que constituyen el nivel ~~s inmediato y fre-

22f Jean Pinatel, La Sociedad Crimin6gena, MDdrid, España, Ed. Aguilar 
1979, pp. 86-87. 

2~/ Enciclopedia Intern<'lcional de .laa Cienci;,s Sociales, España, Ed. A
guilar. Tomo III, 1974, p. 442. 

2-ªf Hector ~dorna R. "La Delincuencia Juvenil, por la Irresponsabiiidad 
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cuente de expresi6n y el m~s accesible del conflicto, para su análisis 
y para proponer remedios (a cual más de escaso resultado, corta dura
ción y dudosa eficacia). Pero de ninguna manera puede constituir la 
~a!z ~rofunda" de los problemas sociales, porque en Gltima instancia 
los problemas individuales y los familiares son conflictos sociales o 
lcÓruo olvidar la influencia de los medios de comunicaci6n, de la educ~ 
ci6n y aGn de los amigos en el estudio del comportamiento humano? o 
¿cómo dejar de lacio los problemas econ6micos experimentado~ en el seno 
familiar debido al constante aumento del costo de la vida, del desem
pleo, etc., derivados en buena medida por el desequilibrio existente 
entre la forma de producci6n social y la forma de distribuci6n de la 
riqueza socialmente producida?. Los problemas sociales demandan solu
ciones sociales, globales, no remedios parciales. Porque de la misma 
manera que los problemas sociales no son la simple suma de problemas 
individuales, as! tampoco su scluci6n es la suma de remedios indivi
dualizados, parcializados y aislados de los demás. 

Con esto no se pretende defender ni esconder las mGltiples fallas 
de la instituci6n familiar, al menos no de aquella que se basa en el 
poder y el dominio, en la propiedad de unos sobre otros y en el some
timiento castrante. S6lo se pretende establecer que las contradiccio
nes sociales tambi6n encuentran su reflejo en el nivel familiar; la 
f~milia también reµroduce en su escala las contradicciones del sistema 

en que se desenvuelve. Veamos qu& opina la Banda: 

lCÓmo se lleven con sus padres? 

La educación empieza desde tu casa, desde el padre hasta el 
hijo. Es que es el reflejo de la sociedad, y aparte del padre, po~ 
que si un padre no te llega a dominar desde que eres chavo, desde 
que eres un beb&, no te llega a dominar jamás ya. No te domina, 
aunque él quiera dominarte a golpes, como sea, no te domina. 

Fz 5000/Guerreros 666. 

En veces bien, en veces mal lno? nuestros jefes no saben que 
andumos en banda, si supieran ••• ichin~a que nos paran! 

Brit~nicos. 

Pues no, no nos lievamos bien, no sé, como que no nos quieren.
Supongamos, le dice un padre a su hijo que anda en Banda: "no pus 
no te juntes con esos" y nos toman odio a todos y ya no hay comuni-

de los Padres", en Excelsior, 13 de junio, 1385, p. 35-A. 
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cación entre ellos y entre nosotros. 
Dar.agerous. 

Yo no te sabr!a decir de todos lno? pero a los que he visto a 
los jefes también les vale madres y los dejan. 

Gabachos. 

Yo no tengo broncas porque hace cinco anos que no voy a mi ca
sa, nada más me sal! y ya / ••• / Muchos chavos tienen madrastra o 
padrastro, por lo mismo es que no se llevan, por sus jefes y salen 
a buscar su coto en otro lado lno? donde los sep,an comprender. 3.Q/ 

Nazis • 

.>Qi' F. Vill~fuerte, Op. cit. pp. 134-239. 
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III.2.2 La Educaci6n. 

Por supuesto, la educación formal, tal como se practica en el pal~ 
no es una educaci6n para la libertad. No lo es en la medida en que es 
utilizada como "medio de socializaci6n" del individuo, esto es como me
dio de condicionamiento social para acgptar el orden social dominante, 
no obstante que nos sea presentada demag6gicamente como lo contrario; 
aunque, a fin de cuentas, nos revela su carécter integracionista: den
tro del programa Educación para todos, en el que Participaron la SEP y 

el IPN se trata de dar educaci6n primaria para jóvenes entre 11 y 14 
años de edad en los Centros de Educación B~sica Intensiva (CEBI): 

A partir de 1982, toma el proyecto la Dirección General de E
ducación Primaria en el D.F. y se extiende la atención de alumnos 
de 9 a 14 años procedentes de las zonas urbanas marginadas del D.F. 
/Cuyas finalidades son/ dar al estudiante la posibilidad de conver
tirse, a partir de su realidad, en agente de su propio cambio y el 
de su comunidad/ ••• / Promover el mejoramiento de la vida familia~ 
laboral y social de los estudiantes / ••• / El proyecto estima poder 
proporcionar a estos sujetos una educaci6n formal que Le dé alter-

' nativas de reflexion.de sl mismos, de su problem~tica, dentro de 
una concepci6n estructural dinémica; convertirlos en sujetos inte
grados a una sociedad que no entienden y que intentan imitar, lo 
que los lleve a una situación de enorme dependencie.31/ 

Otro tanto sucede cuando la educación es utilizada como simple 

medio de vida, en su versión de educación técnica para el trabajo 3.W', 
donde prevalecen los intereses empresariales sobre la educaci6n inte
gral del estudiante, y en que el sist~ma educativo es considerado como 
una variable dependiente del sistema productivo y del mercado de traba-
~. 

Acerca del grado de escolaridad en Sahta Fe, el 53.2a~ de los pa~ 
dres de los encuestados cuentan con educaci6n primaria, a partir de la 

Direcci6n Técnica de la Direcci6n beneral de Educaci6n Primaria de 
la S~P. "Una AlterMativa de Educaci6n pare la ~oblación Marginal 
de Jovenes entre los 9 y los 14 años de edad", en Revista de Estu
dios ••• Méx~, CREA, Nueva Epoca, No. 2, Abr-jun, 19B4, p. 56. 

Cfr. Victor ~. G6mez c. "Relaciones entre Tecnolog!a Productiva, 
Divisi6n del Trabajo y Calificaci6n Laboral", en Crisis y Contra
dicciónes en la Educaci6n Técnica de ~éxico, ~éx. Ed. Gaceta, 19B~ 
PP· 143-1B2; y Jos~ Te6dulo Guzm~n, "nuevos Enfoques de la Educacion 
para al Trabajo", ~lternativas para la Educaci6n en ~éxico. México, 
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cual hay un constante decremento. El 24.51~ de los padres no tienen 
ninguna escolaridad3Y y en relación con la juventud de la zona "to
mando en cuenta el número de niños y de jóvenes en edad escolar, puede 
decirse que aproximadamente el 40% no se encuentra estudiando ••• n 3!!/ 

Cuando se pregunt6 a los jóvenes sobre las razones para estudiar, 

algunos dijeron: 

Muy pocos estudian, pss ••• para agarrar una carrera, o como 
quien dice, ya salirse del barrio bajo ¿no?, ya superarse. 

Oangerous. 

No nos gusta ija,ja,ja!. Pues porque no, no va con nuestra ca
tegoria ¿verd~? ÍJa,ja,! no nos gusta estudiar ni madres ••• Es ~ue 
no tenemos eL suficiente dinero para comprar los Gtiles y tambien 
para los pasajes y eso.3§/ 

Salvajes. 

No es dificil encontrar razones de tipo econ6mico en las respues
tas de la banda para no estudiar, aunque se hayen encubiertas por no
ciones aparentemente sin sentido o c1nicas. Y entre no tener dinero 
para estudiar y no tener estudios para trabajar, se refuerza el c1rculo 
que ata al chavo banda. La causa se vuelve efecto y el efecto causa, 
que atrapa al individuo en una situaci6n·"conflictiva cuyo resultado es. 
por fuerza, la frustración. Entendida &sta como insatisfacci6n de ne
cesidades. Y de aqu! tampoco es dificil -como concluirían muchos-, 
una vez que la frustración personal emerge a la superficie de persona

lidad da manera virulenta en conductas "desviadas", atribuir aL prop~o 
individuo o, cuarjdo m~s, al circulo familiar, la "ra!z profunda" de la 
criminalidad. 

Ed. Gernika, 1985, pp. 81-83. 
::,y 11·. Villafuerte, Op. cit. p. 140. 
34/ !bid, p. 143. 
32/ Ibid, p. 249. 
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IIl.2.3 El Empleo. 

Al hacer el análisis del trabajo.desempeñado por lbs j6venes en 
Santa Fe, se enfatizará sobre el tipo y las condiciones en que se e

fectúa. 
Alej~ndonos un poco del trabajo juvenil en Santa Fe~ y a manera 

de antecedente, el censo de 1980 nos informa que para la Delegación A~ 
varo Obreg6n las ocupaciones principales, al igual que en 1970, siguen 
siendo las actividades relacionadas con la agricultura; seguidas por 
los 'operadores de transportes•, 'artesanos y obreros•, •oficinistas' 
y 'vendedores dependientes•. 3.2/ Si sumásemos todas las actividades. re
gistradas por el mismo censo y que por sus condiciones de trabajo est~ 
rían consideradas dentro del "sector inform~l urbanon 311camo son los -

'ayudantes de obreros•, •vendedores ambu~an~es•, 'empleados en servi
cios• y 'Trabajadores domésticos•, obtendríamos que la suma de estas 
actividades también ocuparía el quinto·lugar, de las veinte ocupaci~nes 
prcncipales. El mism~ resultado se observa del cuadro No. 1: 

CU,\:JRO No. 1 POSICION EN EL TRAB;<JO. AÑO 19110) 

Delegación Total Patr6n o Empleado llliembro Traba- Traba- No Espe-
Polf.tica Empresario Obrero o de una jador jador cificado 

Pe6n Coope- por su no re-
rativa cuenta mu ne-
de prod rada 

.<lvaro 4603 259 3051 57 471 234 531 Obregón 

su 

Fuente: X Censo General de Población y Vivienda 1980, D.F. NEGI, 
SPP, P• 952. 

Es decir, después de 'empleado o pe6n• la suma de •trabajador por 
cuenta• y 'trabajador no remunerado' ocuparía el segundo lugar. La 

X Censo General de Población y Vivienda 1980, D.F. Instituto Nacio
nal de Estadistica, Geografía e Informática, SPP, pp. 837-936. 
"e~pleo en actividades económicas que, por las condiciones en que 
operan, no garantizan adecuHdos niveles de remuneración, as! como 
imposibilitan la adquisición de alguna prestación social. Estas 
acLividades constituyen el sector informal de la econom!a / ••• /La 
realización de este tipo de actividades se efectúa en condiciones 
de escasa capitaLización y estructuradas con base en unidades pro
ductivas muy pequeñas y no organizadas formalmente y que cuentan 
con procesos tecnol6gicos simples", Hector Cifuentes, "El Subempleo 
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Suma· es v~lida en ia medida en que ambos rubros compartan las mis~~~ o . 

si~ilares condiciones de trabajo en cuanto al ingreso, sin seguridad 

social ni sindical, etc. Esto es, en la medida en que todos estos tr~ 
bajos caigan dentro del llamado sector informal urbano y en especial 

dentro del sector "servicios" (cap. I.2.2). A esto hay que agregar 
que en las estad!sticas no figuran, por su propia naturaleza, muchas 

de las actividades del llamado "sector terciario", ni del "sector ser

vicios", ni las reales condiciones de trabajo de muchos obreros, peo

nes y subempleados en general. 

Con esto queremos asentar que hay una tendencia cada vez más a
centuada de la poblaci6n a recurrir a actividades econ6micas de subsi~ 

tanela, con altos niveles de sobreexplotaci6n; lo que nos sugerir!a 
tambi&n un marcado pauperismo, dado el deter!oro en las condiciones de 

vida de la clase obrera (Cfr. cap. 1.2.2, p. 31), y que de ninguna ma
nera significa un ren6meno nuevo, sino agudizado. 3.!V' 

Recopilar inTormaci6n confiable y suriciente es uno de los prin

cipales problemas para las investigaciones sociales y en Santa Fe no 
fue la excepci6n, más aún cuando de conocer el tipo y las condiciones 

de trabajo se trata, de una población migrante apostada en asentamien

tos i~regulares y por lo mismo inexistentes en cualquier tipo de esta-
dística oficial. Pero veamos el siguiente cuadro: 

Juvenil y el ~arcado de Trabajo", en Revista de Estudios ••• ~&xico, 
CREA, Afta 2, No. 3, junio de 1982, pp. 9-10. 

~El hecho de que en 1970, el 41.3% de los asalariados (Obreros, 
empleados, jornaleros o peones) y el 65.3~ de los trabajadores por 
cuenta propia percib!an por su trabajo un ingreso inTerior al ne
cesario para cubrir las necesidades básicas de una familia, cons
tituye un problema más complejo que el de la subutilizaci6n de la 
fuerza de trabajo y significa que la mayor parte de las Tamilias 
mexicanas no pueden vivir del trabajo de sólo uno de sus miembros. 
Esto Hace que muchos jóvenes se incorporen al mercado de trabajo 
en edades muy tempranas, a cambio de cualquier salario", H. Cifuen 
tes, Op. cit. pp. 13-14. 
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CUl\ORO No 2 
- T o t a 1 e s 

Tioo de trabaio Cantidad 'JI, 

Empleado P6blico 265 25.61 
Empleado Privado 274 24.53 
Obrero 245 21.93 
Pequeño Propietario de 1 21 10.63 Comercio o Taller 
Ayudante de tal.ler 85 7.61 

Comercio Ambulante 56 4.63 
Jornalero o Pe6n 48 4.30 
Servicio Domestico 2 0.10 
Otros 2 0.10 

!rotales 1116 100.00 

Fuente; F. Villafuerte, et al. J6venes 
~. l'lo1bc. CREA,. CPJ, 1985 Po 153. 

Del cuadro No. 2 podemos observar, sin tomar en cuenta a los empleados 
(50~ entre empleados p6blicos y privados) ni a los obreros, pequeñoa 
propietarios y jornaleros o peones (que sumados representan el 37.06% 

y cuyas condiciones de trabajo concretas ignoramos pero que, por lo e~ 
puesto anteriormente en el cap. I.1 y 1.2.2, nos dejarlan mucho que 
desear) que m~s del 10% (el 12.62%) ya se dedica a actividades en con
diciones de subempleo, de escasa remuneración, con inseguridad en el 
trabajo y sin ning6n tipo de prestación social: los ayudantes de talle~ 
comercio ambulante y servicios domésticos. 

Recurrir a los servicios en e~ "sector informal" de la economla 
pwra lograr una ocupaci6n remunerada, es también un espacio al que in
gresan los jóvenes: 

/ ••• / ese enorme sector que es un mercado de trabajo de subsisten
cia, sea éste de caracter a~c~ico, ~omo las ocupaciones agrlcolas 
minifundistas, o de caracter reciente, que se genera sobre todo en 
la inflación del sector de los servicios / ••• / Sabemos que la de
socupación ha alcanzado niveles muy altos, evidentemente mucho m~s 
altos que lo que señalan las estadlsticas oficiales que la conside
ran entre el 9 y el 10~ y que indud~blemente subestiman el problema 
especifico de los jóvenes, es decir, el del acceso al primer empleo 
/ ••• /entre 650 mil y un millón de jóvenes demandan su primera ocu
pación produ~tiva cada año. Los indicadores parciales permiten es-
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timar que s6lo un 25% 6 30% de ellos lo obtendr&n, y eso en condi
ciones generales muy irregulares e inestebles.3.l!f. 

Algo semejante ocurre con la mano de obra infantil. 4.Q/ 

Del trabajo de los j6venes en Santa Fe, "s6lo un 25% de ellos re~ 
pondi6 trabajar; la mayor!a como ayudantes o 'chalanes' de diversos o
ficios manuales: en talleres de mec5nica, hojalater!a, herrer!a, elec
tricidad, carpinter!a; otros laboran en la selecei6n y recolecci6n de 
basura en el tirªdero de Santa Fe o com.o empleados de comercio". 41./ 

Sobre las necesidades de empleo y las dificultades para conseguir
lo, los j6venes de Santa Fe opinaron: 

Disque ahora nos ponen m5s atenci6n. Nos dan rock. El CREA y 
el Consejo Popular Juvenil. El CREA no lo hace por atender a la j~ 
ventud, lo hace por calmar las cosas ••• para que no se rebele ••• lo 
tratan de oprimir a uno, regal&ndole estos conciertos ••• la neta ••• 
estos conciertos son gratis porque creen que as! van a calmar a las 
bandas. Pero no se puede as! ••• se necesita tambi~n ponerlos a tra
bajar y no hay trabajo ••• para la banda no hay. Que nos den traba
jo en lugar de conciertos.4,Y' 

Llegas as! por ejemplo entubado, as! con tenis y los pelos pa
rados / ••• / te dicen: "no pos ya se ocup6 su vacante y ya no te po
demos aceptar". Y si va un cuate de traje, bien vestidito, lo acep
tan ••• y a nosotros nada m&s nos dejan camellarle pero de machete
ros o de plomeros je, je, o de albañiles ipinches macuerros! 

Fz 5000/Guerreros 66~ 
Es padre, padre para tener dinero y vestirse bien, tambi6n lo 

que te falte / ••• / S!, para tener cosas, lo que quieras. 
Lakras. 

37J./ Jost! Antonio P6rez Islas, "Entrevistas con el profesor Olac Fuentes 
Molinar", en Revista de Estudios ••• M6x., CREA, Nueva Epoca, No. 2 
abril-junio de 1~84, pp. 94-95, 

4.Q/ "En el pa!s hay actualmente dos millones de trabajadores entre 14 
Y 16 años de edad y mill6n y m.edio de menores de 14 aíios, en una 
creciente incorporaci6n al trabajo de mano de obra infantil obli
gada a cubrir sus necesidades vitales, y en casos consternantes, a 
ser el principal sost6n de sus familias", Humberto Aranda, "Crece 
en M6xico la Mano de Obra Infantil", en Excelsior, 13 de junio de 
1985, p. 1-A. 

4!/ F. Villafuerte, Op. cit. p. 240. 

4y' Ma. Antonieta Barrag!in, "Se Iniciaron las jornadas ¿qu~ transa con 
las Bandos? una Historia por Contar", En Uno M&s Uno, jueves 14 de 
junio de 1964, p. 15. 
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Trabajar ya es una obligaci6n ¿no? ¿si no, de dónde tragas? 
para echarte unas chelas ¿de d6nde sacas? no siempre vas andar a
tracando, ¿o s!?.4,;y' 

Pistols. 

En Condiciones capitalistas de producción, la explicación del de
sempleo y el subempleo encuentra su causa fundamental, no en modos de 
producción atrasados y tradicionales ~ino en el papel que juegan en el 
proceso de acumulación de capital, en que la industrialización está 
condicionada por una centralizaci6n y cancentraci6n econ6ntica de todas 

las actividades productivas: 

Los avances del progreso t&cnico y los continuos aumentos de 
la productividad del trabajo constituyen una necesidad social, pero 
en cundiciones capitalistas de producci6n estos avances al no re
gistrar cambios fundamentales en las relaciones sociales de produc
ción, se traducen constántemente en el desplazemiento creciente de 
fuerza de trabajo, que luego no es reincorporada a los procesos pr~ 
ductivos. Esta tendencia, por consiguiente, tiende a disminuir la 
de~anda de fuerza de trabajo, lo cual gravitará sobre la juventud, 
es decir, sobre los que buscan trabajo por primera vez, sin excluir 
los desplazamientos que las transformaciones tecnol6gicas provocan 
sobre los j6venes ya incorporados. Se genera entonces una sobre
producci6n de fuerza de trabajo; formas de sobreproducci6n-de fuer
za de trabajo son el desempleo, el subempleo y el alargamiento de 
la escolaridad entre la juventud.4.!!/ 

Otra manera de ver las condiciones de sobreexplotaci6n del trabajo es 
el fenómeno tendencia! de que cada vez aparece más claramente la for
zada necesidad, en cada familia, de tener más de un contribuyente para 
su manutención. En Santa Fe cerca de una cuarta parte de las familias 
se haya en esa situación, ya que en un 73.11% de los casos, el ingreso 
familiar proviene predominántemente del salario paterno¡ en el 22.77% 
restante, el ingreso lo aporta necesariamente más de un mi~mbro de la 
familia: "••• el 5.28% se compone del aporte conjunto dal padre y la 
madre, en tanto que el 17,49% entre la madre, un hermano y una hermana 
..... 4§/ Y de este fenómeno, como se ve, no pod!a escapar el joven: 

4~ F. Villafuerte, Op. cit. pp. 240-244, 
4.!!/ H. Cifuentes, Op. cit. p, 20. 
4~/ F. Villafuerte, Op, cit. p. 147, 
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En la zona de Santa Fe, aunque el aporte econ6mico recae basi- . 
camente en el padre, considerando que el 65~ de las familias tiene 
un ingreso mensual que apenas llega al doble del salario minimo, y 
ante el alto promedio de personas por vivienda, el. trabajo de los hi
jos se presenta como una necesidad familiar y personal imperiosa a 
temprana edad.4.§/ 

Por otro lado, el acceso a la informaci6n sob~e el mercado de tra
bajo para el joven proviene comunmente de la prensa y la radio, infor

maci6n qu• en ~&s de un caso, no •st& desprovista de engaño. Al res
pecto, sólo comentaremos q~e, por ejemplo, buena parte de los "avisos 
oportunos" y "anuncios clasificados" referidos al empleo, no son sino 
artificios mediante los cuales se ofrecen actividades cuyas tareas re~ 
les no corresponden a lo ofrecido; o el sueldo no corresponda al traba
jo desempeñado ni con la instrucci6n del aspirante; o los trabajos que 
se realizan, después de muchos trámites y requisitos no son sino en 

"ventas", en el sector de los servicios, donde el objeto es alentar el 
consumismo. 

Por Último, nosºpodemos hacer la misma pregunta que se haca c. 
Acevedo sobre lo que pasa con el joven que ingresa al trabajo por pre
siones econ6micas y familiares: 

Los condicionamientos sociales lo condenan, casi siempre, a 
ser incap5z de tomar opciones plenamente personales. Pero no lo sa 
be, los mecanismos de la sociedad lo incorporan como objeto, no co= 
mo s~jeto de su tarea humana de trabajador, ni como sujeto de deci
siones históricas, políticas, sindicales, ideol6licas.41/ 

Es decir, el joven banda que trabaja en estas condiciones no deja de 
enajenarse a si mismo, reflejando con su propio espejo las contradic
ciones del todo social; porque no se reconoce en un trabajo que reali
za, pero que no le pertenece; ni es un empleo en el que paradÓgicamen
te se le exige capacitación, sin demostrar nada de lo que es capaz.4.§/ 

~§7 lbid, p. 152. 
1'Estructuraci6n de los Fines de la Drientaci6n Vocacional ••• 11 en 
Revista de Estudios ••• , Nueva Época, No.2 abr-jun, 1884 1 p. 39. 
"es ideológica y no probada la explicaci6n que sostiene que hoy en 
dla cada empleo es m~s complejo y que por tanto requiere mayor ca
paci t ución ••• m6s bien se trata de ••• las funciones selectivas de 
la escolaridad", J.A. Plrez Islas, o~. cit. p. 96. 
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III.2.4 La Participaci6n Política. 

Si señor, no señor, como Ud. diga 
tic, tac. Es hora de ir a trabajar 
el silbato, la hora de la comida 
la cuchara, el recreo 
Uno sirena, un accidente 
los autos se detienen apurados 
¿hacia dónde va la gente? 
La T.V., la radio, compre, compre! 
tome, vaya, use, deme 
tuno~dos! iuno-dos! Lmarchen! 
domingo, cerveza, futbol. 
iOescanso! iRompan filas! 
Lunes, tiempo, metro, camión 
iAtenciÓn! ipelotón! iFlanco derecho! 
pero qué ~ucede? , 
Este cabron por que no marcha? 
&Se si~nte muy influyente? 
iEnciérrenlo antes que lo vea la gente! 

Epi (fragmento). 

Podemos abordar esta sección a partir de la observación .sobre dos 

polos opuestos desde los cuales se ha enfocado el estudio de la activl 
dad pol!tica de la banda. Por un lado está aquél enfoque pragmático 
que idealiza a la banda, resaltando de manera romántica y, por lo mis
mo, peligrosa sus posibilidades políticas. Esta manera de enfocar las 
posibiliuaoe~ políticas de la banda es frecuente encontrarla en algu 
nos de sus líderes naturales. Sobre este enfoque, opina lllonsiváis: 

Cuando alguien se dice a s! mismo joven, yo tiendo a desconfiar 
de él, desde el punto de vista intelectual, en la medida que se dice 
"nosotros los jóvenes sabemos qu~ los viejos tal"• pienso que la ca
pacidad analítica de ese discurso está bastante mermada/ ••• / La vez 
que yo oi a los compañeros de las bandas en Antropología, había dos 
lenguajes: uno era muy auténtico, muy vital, de desesperación, de rA 
bia y de necesidad organizativa; y otro que era absolutamente falso, 
teatral, de artificio, de gente 4Je le grita al mundo "no ~e compren 
den, yo soy el ·Gnico''• para despu&s obtener de ese grito una serie 
de satisfacciones sociológicas y sociales/ ••• / yo no veía un fenó -
meno tan interesante coa10 el de las bandas y tampoco un fenómeno mi
tif icndo tan rápidamente y tan proclive a una distorción muy signifi 
cativa.4~ -

4!/ CREA, "lllonsiv&is y la Banda ••• ", pp. 24-27. 
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Dentro de este enfoque tambi~n están los que queriendo ocul.tar el 

lado negativo de las bandas de hoy en d!a, caen en al error de hacer 
una distinción ~rbitraria entre las pandillas de antaño y las bandas 

de hoy: 

La pendilla desde el siglo XIX se ha categorizado por ser a
tracadora, su personalidad es nefasta, dif!ciliaante se plantea ha
cer algo progresivo por s! nllisma o por su comodidad., Para formar 
parte de ellos tienes, por lo menos que haber cometido wn acto de
lictivo. En cambio la banda es progresista, pero no ha tenido po
sibilidades de manifestar sus inquietudes.5.Q/ 

Si partimos de lo que hemos expuesto sobre el potencial pol!tico del 

lumpenproletariado (cap. I.2.3), podemos afirmar que tanto en la pan
dilla del "siglo XIX" como en las agrupaciones en bandas de hoy d!a 
podemos encontrar mercenarios vendidos a la reacci6n, as! como elemen-
tos con tendencias progresistas en busca de un cambio social. Y no 

ser!a extraño que ambos, en determ1nadas condiciones, pudiera cambiar 

de bandera. 

Por otro lado, estar!a el enfoque teórico-reduccionista que ana
temiza no sólo la actividad política de la banda, sino su propia exis
tencia, porque parte de concepciones acartonadas y dogmáticas de la 
realidad; que ven en la banda a un gruoo social irremediáblemente a
nárquico, vendido a la reacci6n y sin posibilidades de lograr concien
cia política. En este enfoque es posible encontrar a muchos te6ricos, 
pero sólo comentaremos el caso de aquellos que pertenecen a los parti
dos pol!ticos, ya que la incapacidad de la mayor!a de ellos para ver 

la problemática particular de la banda cierra a todos un importante C!!_ 

nal de participación y movilización: 

sQ/ 

5.1/ 

/ ••• / los partidos sólo se preocupan por realizar una intensa acti
vidad propagand!stica y electoral y descuidan la investigaci6n y el 
estudio de las causas de participación pol!tica y el abstencionismo 
de los muchachos. Es decir, sólo se dedican a buscar electores sin 
ir al fondo de los problemas de aquellos a quieñes convocan.5.,!/ 

Ma. ~ntonieta Barragán, "El Trabajo con las bandas no ha sido Fá
cil", en Uno Más UAo, 13 de agosto de 1~84, p. 18. 

Emilio Viale, "Escaso Inter~s tienen los Partidos Pol!ticos por la 
juventud: sólo buscan captar Votos", En El Universal, 20 de enero 
de 1385, p. 24. 
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Con los partidos de izquierda el panorama no cambio mucho, pues 
sólo en algunos de ellos y desde no hace mucho, han abierto sus plan
teamientos reduccionistas obrero-partido a otros en los que tengan ca
bida tanto otros grupos sociales como otras organizaciones autónomas 
con reivindicaciones propias, pero que también combaten todo tipo de 
explotación y dominación; y en los que no se contemplen los problemas 
del joven obrero consider&ndolo sólo como obrero, o el de los jóvenes 
campesinos, sólo como campesinos: 

En el caso de la izquierda, apenas hay apuntamiento sobre cómo 
integra la participación militante de los jóvenes a las tareas par
tidarias, El problema inicial radica en que los glanteamientos el~ 
si&tas, que se refieren al conjunto de los trabajadores, no logra 
integrar las reivindicaciones e•pec!ficas d~ los jóvenes, que van 
m&s all& de lo estrictamente clasista. En este sentido, las organ! 
zaciones de la izquierda tienen el reto - de desarrollar un lengu~ 
je, un conjunto de formas organizativas, un estilo de militancia 
distinto d~ los cristalizados en la tradición partidaria y que co
rresponde a la existencia real de los jóvenes / ••• / que exigirla de 
las organizaciones ·Rartidarias una alta dosis de sensibilidad y 
respeto a sus particularidades. sy 

Ya en el capitulo I, sección 2 0 3 ve!amos la necesidad de diferen
ciar, para ubicar en un todo org&nicamente articulado, los intereses y 

necesidades de clase con los intereses y necesidades de una fracción 
de ella para, junto con otras organizaciones, complementarse y ratroa
limentarse; la importancia de socializar ~a violencia, encaus&ndola e 
impidiéndole una salida puram.ente visceral; las posibilidades pol!ti
cas de las capas m&s bajas de la clase proletaria, distinguiendo sus 
tendencias pol! ticas en condi_ciones concretas• el proceso de concien
t ización colectiva y la trascendencia de una dirección pol!tica; y el 
quehacer pol1tico do la banda enfrentado lo mismo a sus propias limit~ 
cienes como a las limitaciones de sus posibles dirigentes. 

Vista en su conjunto y dada& sus condiciones de vida, Santa Fe es 
una zona proletaria en constante pauperización. Y si bien es cierto 
que podr!amos C?.ptar cierto grado de heterogeneidad en cuanto al tipo 

Y la5 condiciones de trabajo, ingreso, vivienda, etc., tarnbi~n es cie~ 

to que exiglen all! distintas formas de captar la realidad y de expre-

sy Opina Dlac Fuentes Nolinar, en J, A. Pl.rez Isla:;, Op. Cit, p, 100. 
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sar1~, cosa que no podla ser de otra manera: pertenecer a una clase so-. 

cia1 no significa pensar y "vivi~ necesariamente de acuerdo a ella. 

Pero esto no le quita validez a nuestra afirmación anterior. 

Todo esto viene a colación porque ahora indagaremos eh las opinio

nes sobre cuáles son los problemas fundamentales que enfrenta la banda 
mi~ma y su entorno social, las causas que a su parecer los provocan y 

las medidas o acciones que adoptan. 

Para empezar, de manera general y en orden decreciente da impor

tancia, 1os prblemas más importantes en Santa Fe son: el pandillerismo; 
la drogadicción; 1a fa1ta de .servicios p6blicos, entre los que destacan 

la falta de pavimentación en ca1les, de agua potable, de 1uz eléctrica, 
de vigilancia y de recolección de basura; y la fa1ta de vivienda. 5~ -

Sobre lo situación más general del pa!s, 1a banda opinó: 

iQue la crisis y ~ue la crisis.su pinche madre y qué! lQuién 
es el ~ue paga todo?, iel pueblo! 

A. 
La mera verdad que estamos en muy malas condiciones por lo mis

' ~o de las razzias también y que pus es que ellos abusan de lo que 
son. La neta esos gÜeyes son m~s ratas que nosotros, ese •.• 

x. 
No pss ••• cr!tica por tantos desewp1eos. 

Superfaros. 

El país tiene muchos problemas, todo eso de la deuda ¿no? que 
dicen que acá 'onde sea no hay trabajo. 

Dangerous. 

E5tá culero, buti-buti robadera con esos putos que salen en el 
puesto m~s arriba, que ya se creen acá. 5~ 

No es raro encontrar que en las opiniones vertidas sobre la situa
ción del pa!s se entienda o se explique ésta en función de lo que la 

mis~3 banda ve y vive, a partir de su propia problemática o a partir de 
s~ ~ntorno 

, 
mas inmediato. Sobre los problemas de sus colonias, opina-

re~: 

Pss hay un chingo 1 yo creo que es porque la gente no coopera, 
h~y cooperéción aqui ¿si? 

~. Vlllafuerte, Op. cit. ~-~175. 
1bid. pp. 326-327. 

ChÓforo. 
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Ninguno, pura uni6n nada más. 

Todo está bien, aqu! el rol estlo 
all.á sL5V 

Britlonicos. 

tranquilo,· o sea, m~s para 

Scorpions. 

Sobre los principal.es probl.emas juvenil.es eh sus col.onias y sus 

posibl.es soluciones, opinaron: 

/ ••• / incomunicaci6n con sus padres, los chavos están como acomple
jados, no sé de qué en esta pinche sociedad, no los pelan. 

Pistol.s. 

O sea que no hay trabajo, porque si hubiera trabajo no tendr!a
mos necesidad de andar g_uevoneando, ni tampoco de andar l. e tal.anean
do a dos-tres, no hubiere tanto ratero ¿verdlo? 

s. 
Yo digo que teniendo trabajo y que ya no se pasen de listos la 

polic!a y teniendo en qué divertir~e uno, porque aqu! nada m~s an
damos pase~ndonos de aquí para all.a. 

Dangerous. 

~er!' más tranquil.o cabr6n, si los de aqul tuvieran camell.o, 
estaria mas vac!a la call.e, todos en su·camel.lo. 

Scorpions. 

Lo primero que pedir1amos serla esto: que nos dieran unos pe
sos para unos trabajos 1 para unos estudios, nada más eso queremos, 
una tocada chida tambien y qua no se descuelguen tanto las razzias 
o sea que no se manchen.Si/ 

Salvajes. 

Como ya apuntamos anteriormente, l.os principal.es problemas de la 
zona de Santa Fe, son el pandill.erismo, la drogadicci6n, la fal.ta de 
~ervicios p~blicos y la aseases de vivienda. Ahora, l.os principales 

problemas de la juventud en la zona, según informantes, son: la droga
dicci6n, la agrupaci6n de bandas, el ~esempl.eo, la fal.ta de espacios 
recreativos y la falta de comunicaci6n famil.iar, y la desintegraci6n 

de t1ista. 51/ 
Las causas del pandillerismo como uno de l.os principales proble-

5§/ Ibid, pp. 304-305. 

5§./ Ibid, pp. 313-315. 

5]./ Ibid, CP• 183-184. 
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mas de lo~ jóvenes pueden resumirse as!: la formaci6n de bandas, lu in

comunicaci6n familiar, la falta de centros recreatiu.os, el desempleo, 
la irresponsabilidad de las autoridades y la desorientaci6n juveni1. 5!!/ 

Y las opciones a los principales problemas de los jóvenes, ser!an: 
atención de las autiridades, crear centros recreativos, dar orientación 
a la juventud, mayor responsabilidad paterna, más di.lago entre padres 
e hijos y dar trabajo a la juventud. 52/ 

Se ve pues, que la concepción tanto de las causas como de las con
secuencias, as! como de las posibles soluciones a los problemas que 
aquejan a Santa Fe y a su juventud, no rebazan el ámbito más inmediato. 
Pero esto -hacemos hincapié- no pod!a ser de otra manera. Es decir, 
una cosmovisi6n .basada en la experiencia personal y vivencial, dif!cil
mente puede traspasar las fronteras del aqu! y ahora. Pero la expe
riencia colectiva y la direcci6n polltica pueden arrojar más luz sobre 
la forma en que ésta sociedad produce y reproduce su vida material. 

Desde el punto de vista de las relaciones de poder y de las posi

bilidades del quehacer pol!tico de la banda, podemos escuchar las opi
niones más encontradas de la banda misma; pero en todas ellas detecta
mos necesidades comunes: la necesidad de protestar, la necesidad de 
organizarse, de gritar, de manifestarse, de hacerse presentes y de un 
cambio: 

/ ••• / orita en una banda está cabr6n para organizarse, como quien 
dice les vale madres. Si tG les dices ~lgo no agarran la onda por
qu~ siempre están drogados o cualquier onda. Tons si tG los quie
res organizar dicen "no pus nomepasa eso" y se van para otro lado. 
Y no les gusta andar juntos porque hay broncas y cualquier onda de 
esas. o· tienen miedo ¿si?, tienen miedo de hacer cualquier cosa 
¿por qué?, porque no están organizados, si estuvieran organizados no 

- les tuvieran miedo tampoco a la ley ¿no?, a la tira.6Q/ 

sy 
s.v 
6.Q/ 

si/ 

Gabachos. 

/ ••• /protestando todos, protestando todo el pueblo, teniendo ampa
ros ¿no? alguien que los apoye, porque as1 nel, ni caso les hacen. 
lOe los jóvenes? dándoles todo ¿no?, todo lo deºun deportivo, des
tres transas como el rock, creo que se tranquilizan.6~/ 

Flotz. 
Ibid, pp. 186-188. 

Ibid, pp. 192-193. 

Ibid, p. 323. 
F, Villafuerte, ec al. "Vienen los Oándalos. Los Ultimas 
en Nexos, año VIII, vol, 6, No. 95, nov. de 1985, p, 53. 

rebeldes" 
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Lo que nosotros quici&ramos es la organizaci6n de todas las 
bandas. Una organizaci6n en que no se pasara nadie de listo, ni no
sotros/ ••• / Nosotros a! le entrar!amos, porque serla un porvenir 
para todos, no nada m&s para el estudiante, ni para los trabajadora~ 
sino para todos los que andan en la calle. 

Nenes. 

Esta bien que nos organicemos. Hay veces que nos organizamos 
para sacar a los gue vienen a pasarse de lanzas aquí, o como la vez 
que se inund6 aqul abajo, nus organizamos para sacar los muebles y 
todo eso. 

Oangerous. 

Yo digo que esta bien que nos organicemos todos y que tal vez 
por medio de nosotros haya un cambio en este pa!s. Uniendonos to
dos los j6venes para ver si nos hacen caso, o quedamos como los o
tros de otras generaciones que nada más qued6 en plan de trabajo. -
Yo creo que ahora s! la vamos a hacer de pedo ¿no?. Ahora s! nos 
van a hacer caso pcrque ya llega a un punto en el que ya no nos pue
den ignorar. Cada quien se va sobre su pedo ¿no? los homosexuales 
para que los dejen ser as!, los trabajadoras para tener mejor tra
bajo y mejor sueldo, y nosotros para que nos tomen en cuenta y que 
ya no haya tanta injusticia.6~ 

Verdugos. 

Hay opiniones en que se expresan acciones concretas ~erivadas de alg~n 
tipo de organización, y hay otras en que se expresán espectativas a 
futuro; no obstante, sigue faltando un proyecto pol!tico, producto de 
12 carencia de una direcci6n pol!tica que vuelva a las tendencias or
gbnizativas de la banda en un movimiento pol!tico. Acerca de la direc
ci6n pol!tica, la banda opina: 

Está muy·bien que haiga uni6n, el Consejo Popular Juveni16.J/ 
ha logrado bastantes cosas, antes se prohlb!a mucho hacer tocadas 
~e rock aqu! en Santa Fe y el Consejo 109r6 eso. Nosotros no esta
mos con ellos pero queremos unirnos, serla bueno, porque en parte 
cuando las bandas est&n juntas hay menos broncas, pero con las que 
no est&n en el Consejo ••• pss hay m&s broncas. 

Britanicos, 

S! los conocemos a los del Consejo pero eso es muy diferente, 
~orque no nos dan informaci6n como debe ser; la otra vez tambi&n a-
11! mismo en el lugar donde se organizan en Santa Fe hubo hasta 
bronca con el mismo Consejo. Si ellos quieren que sea mejor deben 

6i/ F.'. Villafuerte, et al. J6venes-Banda, Op. cit. PP• 319-322. 

6.J/ Consejo Popular Juvenil (CPJ) Agrupaci6n aut6noma de j6venes resi
dentes en Santa Fe que buscan soluciones a sus demandas y a las de 
su comunidad, del cual hablaremos en el capítulo IV. 

..~ .--· -
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de hablar también, es que a veces uno no los escucha porque dicen 
puras tonter!as que no van ••• ique se viera algo de ellos también 
ya! un amparo, de que nos ampararan de que si andamO$ haciendo una 
cosa no nos van a apañar la ley; porque a veces la misma ley, por 
andar haciendo esas cosas, nos friega, µarque van a decir que anda
mos pervirtiendo a la juventud, que nom~s es para hacer bolita y ir 
contra de ellos, es lo que dice la ley y ellos a veces a ver con 
qué nos ampara de que vayamos a un m!tin a hablar con el que está 
ahorita de jefe de polic1a a que ya no manden razzias. Eso es lo 
que deber!an•ver ellos también: darnos una credencial donde identi
fique que nosotros andamos organiaando a la juventud de que se vaya 
por buen nivel.6~ 

Nenes. 

Sobre las tendencias organizativas de la banca que pudiéran de
sembocar en movimiento pol!tico, observa MonsLváis: "Las bcndas est6n 
necesitando crear un lenguaje p6blico, porque no puede ser de ot~o mo
do, en un medio que le ha quitado prácticamente el volumen a todo len
guaje/ ••• / y las bandas todavía no han podido crear un lenguaje con 
el cual entenderse entre s! y comunicarse con el resto,s§/ Un movimien

to de j6venes es ~al en la medida en que se vuelve movimiento político, 
en la medida en que lqs acciones de los j6venes tengan efectos políti
cos, es decir, efectos sobre la sociedad en su conjunto. 

/ ••• / cuando yo digo movimiento juvenil, estoy hablando de organi
_zaci6n, de programa, de lenguaje, de comunicaci6n interna, lo que 
hace un movimiento; lo 9ue son las bandas o lo que esta ocurriendo 
ahora en la ciudad de Mexico habla de tendencias, pero no habla de 
movimiento porque carece de esa estructura interna 4ue lo volvería 
movimiento. "6§/ 

Sería inevitable que si se gestase un movimiento pol!tico a par
tir de un movimiento juvenil y éste, como tal, contara con un proyecto 
pol!tico, apelaría sí, a sus intereses de categoría juvenil, pero taro-.. 
bién y en 6ltima,lnstancia,.e sus intereses de clase: 

Yo no creo francamente, en un movimiento juvenil, ni creo que 
tenga mucho sentido plantearlo as1, creo que lo que tiene sentido 
es plantear en todo caso las posibilidades oryaniz~tivas de los j6-
venes en función de otros intereses sociales, de clase, de religi6n, 
de colonia, etc.~pero la idea de un movimiento juvenil como algo 
que sea una gran novedad pol1tiea en México no me impresiona gran 
cosa ni creo que tenga mucho destino .SJ./' 

F. Villafuerte, Op. cit. pp. 323-324. 
CREA, "monsiváis y l.:J Banda ••• '!, Op. cit. 
Ibid, p. 28 
Ibid, p. 26 

p. 26 
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Y la integración de intereses de categoría juvenil con los inte
reses de ~ clase social ya empieza a ser una característica del dis
curso político de algunos l!deres naturales de 1a banda y una conclu
sión de la experiencia colectiva de los jóvenes proletarios. Por ejem
plo, en La Pared, se lea: "••• que no dejan hacer conciertos de rock 
pero ¿qué tal los menudos? esto es para que aprenda esos son los niños 
que q~e quiere el gobierno" 0

6f/ O cuando, al protestar por el problema 
cl~sico de 1as bandas, las redadas, no deja de señalarse su transfondo 

pol!tico: 

Las redadas se han intensificado a partir de la publicaci6n 
del Reglamento de Policta de Buen Gobierno, sobre todo en zonas co
mo Santa Fa y Barrio Norte/ ••• / El Reglamento/ ••• / es impreciso y 
dañino para organizaciones que requieren actuar pol!ticamente en 
forma permanente y no Gnicamente en temporada electora1.sg/ 

Por supuesto, ese transfondo pol!tico y clasista da las redadas no es 
nuevo: 

Casi se dir1a qua siempre han existido las razzias o redadas 
/ ••• / Porque las razzias como est~ suficientemente probado, en su 
azarosa bGsqueda de de1itos jam~s especificados y, por lo comGn, to 
dav!a no cometidos, ni persiguen la delincuencia ni detienen el im= 
pulso criminal. Su objetivo es m~s directo: destruir cualquier sen 
sáci6n da ciudad~n!~, de confianza en las layes, entra los j6vanes
y sus padres. Las razzias son una forma impune de la violencia ur• 
bana, no da un método preven~ivo 0 Se trata -y asto es cierto aun
que la teor!a al respecto no se haya verbalizado- de usar un hecho 
desgraciadamente real (la intensificación de la delincuencia) para 
impedir o liquidar en embrión la conciencia de so1idaridad y el e
jército de la critica/ ••• / Aunque las redadas parecen indiscrimi
nadas1 no lo son en sentido estricto. Afectan mayoritariamente a 
los jóvenes obreros, a 1os subempleados y desempleados, son manio
bra clasista da contenci6n qua as también y de paso llamado de so
metimiento a 1a poblaci6n en general.7Q/ 

Es tambi~n en esta contexto en que debe entenderse a la respuesta vio

lenta de la banda como una respuesta contra la violencia estructural 
(ver cap. I.2.3 p. 35). No s6lo como una violenci~ anárquica y visce
ral del ser de la banda, de la cual echa mano para no sucumbir anta su 

6l!J La Parad, Organo Informativo del CPJ, octubre de 19B3, No.2, p. 2. 
6.§!/ N. Hernández r~ontiel, Dp. cit. p. 14. 

7Q/ C. Monsiváis, "Las Redadas, Contacto diario ••• ", Op 0 cit. pp. 14-17. 
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propia agresividad o ante la agresividad de le sociedad, sino principa! 
mente como una contraviolencia que puede reconocer,'"º sin cometer mu

chos errores previos, primero instintual y luego racionalmente, a su e
nemigo com6n de clase. 7J/ 

La rebeli6n juvenil está poniendo de maniFiesto la violencia 
organizada de la sociedad desorganizada. Una sociedad cuyo mundo de 
valores se mantiene mediante las Falacias mejor elaboradas y cuya i
rracionalidad es aceptada por la sumisi6n de las masas a los grandes 
medios de inFormaci6n, no vacila en construir la peor de sus Fala
cias y pregonarlas a los cuatro vientos como si fuera verdad revela
da, cuando titula el brote más sano y leg!timo de racionalidad, que 
es el que proviene de las nuevas generaciones cuya capacidad de cr1 
tica surge de su Falta de compromiso con el orden establecido, de 
violencia subversiva / •• 0/ Lo peor de la pr6dica contra la violencia 
juvenil que se ha levantado en todas nuestras grandes ciudades es 
que finalice por hacernos creer que el compromiso de la juventud es 
con la violencia por la violencia misma. Está demostrado que el co~ 
premiso de nuestra juventud es con la denuncia de la violencia de 
todo el sistema. Y cuando acude a la violencia F!sica, es porque ha 
llegado a los extremos tolerables por una sociedad que es totalita
ria y violenta/ ••• / Oe ah! tambi6n, la comprensi6n de que la vio
.lencia juvenil por s! sola, por el gusto a la violencia, o por lo 
·que puede tener de aventura, ser!a el caos y la anarqu!a. Solamente 
la conciencia pol!tica de la situaci6n total es la que puede darle a 
la violencia juvenil la raz6n de ser, que la salva del infantilismo 
y que haga de sus protagonistas elementos necesarios para continuar 
la lucha, cuando hayan pasado los veinticinco e los treinta años.7y 

Entonces pues, al nivel mismo de la banda y en el ámbito de su 
qu•hacer pol!tico podemos encontrar, tanto en la banda como en sus 11-
deres, la más amplia gama de posibÍlidades pol!ticas. Pero esto no pu~ 
de sorprender a quienes parten de una posición de clase, ya que "Es in
finitamente más diF!cil / ••• / sabe~ ser revolucionario cuando la situa
c·i6n no permite todav!a la lucha directa /y/ saber deFender los intere
ses de la Revoluci6n (mediante'lapropaganda, la agitaci6n, la organiza

ci6n}. Tl/ 

71_/ "Considerar la rebeld!a y la viole.ncia como problemas individuales 
Y evadir la responsabilidad del carácter clasista de la sociedad, 
impide partir de una base objetiva para el an~lisis y enFrentamien
to de la problemática~, Estela Scheivar, "La recreaci6n organizada\ 
una forma de ocupar el tiempo lib~e de los j6venes", en Revista de 
Estudios ••• Nueva Epoca, No. 3, julio-sep. 1984, p. 49. 

7V Julio 9arreiro, Violencia y Pol!tica en América Latina, fqéxico, Si
glo XXI, 197.d, pp. 150-153. 

7Y fqarx, Engels, Lenin, Antolog!a del rqaterialismo Histórico, México, 
Ed. Cultura Popular, 1979, p. 144. 
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"Por lo tanto, la duda que pudiera existir sobre si un movimiento 
pol!tico juvenil s6lo puede ser reformista o si debe ser extremista, 
se resolverLa partiendo de una clara posici6n clasista; y las formas 
de lucha estar1an dadas por su eficiencia, en situaciones concretas, 
para luchar por la uni6n de las distintas manifestaciones populares en 
contra de las distintas maneras en que la domin~ci6n clasista se deja 
sentir. Y partiendo de un claro proyecto pol!tico que impida el resu~ 
gimiente de l~s causas econ6mico-pol1ticas que reciclen la explotaci6n 
del ser humano y la dominaci6n por la dominaci6n misma. 
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III.3 La Banda. 

Cuando yo ernpecéJ el Rock and íloll 
mismo era la revolucion básica para la 
gente de mi edad y mi situación, que 
necesitábamos algo sólido y n1tido para 
canalizar toda la represión que sufr1a
mos. Resulta elemental. cuando eres mal
tratado, como yo lo ru1, odiar y temer 
a la polic!a corno enemigo natural ••• 

J. Lenon. 

En este apartado hablaremos de la banda de Santa Fe, de su forma

ción, su estructura y organizaci6n; as1 como de sus actividades corno 

Forma de expresión cultural y como una posible v!a en.la bGsqueda de 

un cambio social. 

Aunque el origen de las bandas juveniles se pierde en la noche de 
1los tiempos; bueno, al menos, en la ta~de de los tiempos modernos (ver 

Apéndice B), el fenlimeno banda en Santa Fe irrumpe en el. esenario pG'-,'. 

blico a principios de.los años BO•s: 

Fue en la col.onia Observatorio,a un costado de l.a Unidad Habita 
cional Santa Fe, detrls de la Central Camionera Poniente, donde hace 
un año /1981/ surgieron "Los Panchitos", pioneros del pandillerismo 
adolescente en esa zona/ ••• / Satanizados por l.a polic1a y por cier 
tos medios de información, "Los Panchitos" saltaron del anonimato ~ 
la fama en unos cuantos meses, y en Santa Fe se convirtieron en !do 
los del barrio: amenaza y terror para los comerci~ntes y, a la vez: 
ejemplo y esperanza para l.os jÓvenes.7!!/ 

Y aunque en su apariencia, en su forma de vestir y de hablar, en 

su m3nera de pensar, de actuar y de gustar reflejan, de acuerdo a sus 

posibilidades, lo Gl.timo y mis grueso de la moda punk: "traer chamarra 

de CJero, mi copete estrafalario, una camisa que dice Se~ Pistols, mi 

pantal6n de tubo con 2-3 roturas, vuejo y desgarrado y mis tenis de Ra

món ••• n72./, son los verdaderos herederos, junto con los campesinos, de 

la peor crisis acumulada en México. Heredad que han cobrado puntual

~ente con los intereses más altos de desempleo y subempleo, de paupe-

72/ 

~oberto Hernlndez, "300 bandas con 4,000 muchachos, se Aglutinan 
para Repele~ l.a Marginación», en !:E~. No. 307, 20 de s~ptiem
bre de 1982, p. 18. 
Varios, ''Los Panchitos y las Bandas ••• " Dp. cit. p. 13. 
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rizaci6n y hacinamiento, de desatenci6n social y de culpas achacadas a 
su propia desadaptaci6o y asimilaci6n cultural extrahjera. 7§/ Sin ol
vidar, claro est~, inLereses extras derivados del alcoholismo, la dro
gadicci6n y la insalubridad; " ••• los efectos del cemento han dejado 
huella en él: no recuerda fechas exactas ni nombres completos, pero 
cuenta que al principio los cabecillas de la banda eran tres y los tres 
se llamaban Francisco. Por eso después fueron llamados, en todo el rufil 
bo, "Los Panchitos" 0 11

7.1/ 

7§/ 

?Jj 

"El jefe del sector 13 de policla, correspondiente a la delegaci6n 
Alvaro Dbreg6n /, •• / inform6 ayer que se tienen registradas 114 
bandas de' j6venes, cada una integrada por entre 60 y 150 personas. 
Al comentar el hecho de qua en la delegaci6n Alvaro Obreg6n sea 
donde haya mayor número de bandas, el jefe de sector de la Secre
tarla General de Protecci6n y Vialidad indic6 que fué en la zona 
de Santa Fe donde naci6 la banda donocida como Los Panchitos. A~ 
greg6 que muchos otros j6venes siguen ese ejemplo, y conslder6 que 
el oriJen de la organizaci6n en bandas, obedece a la "penetraci6n 
de cultu~as y costumbres extranjeras, principalmente a través del 
cine".". Cristina rqart 1n, "Hay en La Alvaro : Obreg6n 114 bandas ju 
veniles", en La Jornada, 24 de enero de 1966, ~. 23. -
R. Hernández, Dp. cit. p. 20. 
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III.3.1 Formeci6n, Estructura y Organizaci6n de la Banda. 

Durante una entrevista hecha en la calle a los "Nenes", nos abor
daron varios pcilic!as armados que venlan en dos panel, una patrulla y 

un jeep. Eré;viernes por la tarde y la razzia estaba gruesa: parece 
que hab18n 11-Pi".c'8do 11 días antes a un elemento del E-jército. 

Si en algún momento alguno de los que estabamos all! (dos entre
vis.tantés. y. se.is o siete chavos) pens6 en correr, tuvo que desechar de 
inrnediatci esa idea porque los policlas ven1an por un extremo de la ca
lle. El otro extremo, en el que estábamos nosotros, terminaba en ba""'"'" 
rranc.o, puro barranco, irregularidad del terreno común en esa zona de 
la ciudad·. 

Al principio s6lo se acercaron dos policlas con sendos rifles, c~ 
mo a diez metros, no más. Uno de ellos, con la falda de la camizola 

de fuera y desabotonada, pretend!a ocultar su tremendo vientre, sin ca~ 

seguirlo. Por detrás de ellos asom6 quien parec1a comandar la opera
ci6n: se acerc6, exigi6 identificarnos y la razón de estar ah1 reunidos. 

De~pués de las consabidas aclaraciones y de algunas obser~aciones des
pectivas de su parte, a nuestra condici6n de universitarios, se fueron. 
Entonces uno de los chavos de la banda nos confi6: 

Ah! esta, es igual ahorita, ya viste c6mo nos llegan, si no hu 
bieran estado ahorita nos cargan, aunque tuviéramos credenciai. sT 
no estuvieran ustedes pa 1 rriba y putazos y a ver, ya subiendo, ya 
te chingaste. Y es que hay muchos que por evitar que lo agarren a 
uno se achan a correr y es cuando uno ya se empieza a dar cuenta de 
que pus '4:)or qu~ se va a echar a correr en contra acá? lno más por 
los polic!as? i nel ! i entonces hay que enfren.tarse tambilm a ellos!. 
Si te das cuenta, vas a cualquier parte, preguntas y en ningún lado 
quieren a la ley, por lo mismo. 

Vaamos qu~ opina la banda sobre s! misma. ¿Qu~ es una banda juvenil? 

Pss ••• una banda es, este, pus un grupo de.j6venes lno? inquie
tos corno ~uien dice, que no tienen nada que hacer, ni trabajo. 

lJangerous. 

Juntarse· dos-tres cabrones locos ac~ es una banda, es como 
comprenderse la juventud, uno busca un escape con los cuates. 

Pistols. 
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Convivir con unos amigos, andar juntos con ellos, convivir en 
unns cosas ••• s!, andar conviviendo dos-tres, andar echando desma
dre, esto es ser banda. No convivir con otros amigos, ya que no 
podemos convivir con pss ••• ni con tus primos ni con tus hormanos, 
no pss ••• con los que tG te sientes bien convives. 

Salvajes. 

Una banda es una junta de chavos pa' cotorrear ¿no? para echar 
desmadre. 

Guerreros 666. 

La banda es un grupo de chavos gruesos que se forman para que 
no se vengan a manchar de otros lados, para defender nuestro terri
torio.?W 

¿como se forma una banda de j6venes? 

Desde que empiezan a juntarse dos-tres en una esquina. 
Verdugos. 

Pss ••• son chavos que no se bn~tan solos ¿no? necesitan andar 
en bolu para senti~se leones ja,ja,ja ••• Es cuando tienen poder. 

Teto. 

Se juntan de todas edades, de 14 p~'arriba, también hasta los 
22, sólo los casados ya no. Todos llegan aqul, los que no trabajan 
ya están all! esperando, luego llegan los que trabajan, empiezan a 
platicar, supongamos, el domingo qué hay que hacer y todo eso, ah! 
en~re todos pensamos.?~ 

Oangerous. 

Entonces pues, tenemos que la banda es el agrupamiento de jóvenes con 
una problemática similar que se reunen para defender un determinado te
rritorio que consideran propio y, a su manera, enfrentar la situaci6n 
social en que se encuentran subsumidos. 

~oué hace una banda de jóvenes? 

.. Dos-tres gÜeyes camellean, dos·-trés gÜeyes de .vagos, dos-tres 
gueyes atracando. 

. . . . 

Hhorita con los que la rolo casi todos tr.aba·jan, .otros estu-" 

7JJ./ F. Villaf"uerte, Op. cit. pp. 200-203.·~· 

7~ lbid, pp. 205-206. 
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dian. En la noche entre semana casi no se juntan. nada más puro~ 
sábados y ~omingos se juntan todos. Eh •• ~ llegamos• tocadas, cual
quier transa que hay. 

Ps ••• ir ·a atrac~r 
agarrar chavas ¡~a,ja-!. 
lo que más nos pasa.BQ/ 

Con estas op{~iones~ no· 

las pandillas del si~lo 
péndice B). l.cómo surge 

Pos acá de un grupo de Rock 

Grabándolo en las paredes ¿verdá? 

Escorpions. 

Lakras. 

Pos yo digo que eso surgió de las pel!culas ¿o no? yo creo que 
es lo que llama más la atención de un chavo. Luego poner el .nombre 
be su banda y as! sale nada más, cualquier apodito que les guste 
con él se quedan.si/ 

Cabezorros. 

lCÓmo llega a su posición el l!der de la banda? 

Necesita ser una persona especial. Aqu! no es como en la Uni
versidad, donde el que tiene más claras sus ideas y tiene verbo la 
hace. No. Aqu! también tienen que demostrar que eres muy cabr6n, 
que eres muy bueno para los madrazos. Sólo as! te respetan y te 
dan tu lugar.a~/ 

La banda se distingue por el que la mueve, pues se mueven to
dos as!, todos van. Cl que mueve a la banda es el más picudo para 
los trancazos y todo eso. Como se ha aventado tiros es el que la 
mueve, la podr1a mover otro pero se tiene que aventar tiros can o
tros para ver si la mueven.o~ 

SQ/ Iaid, pp¡ 266-267. 
6.J./ lbid, pp. 2Dil. 

e~/ R. Hernández, Dp. cit. p. 20. 

ay F. Villafuerte, Op. cit. p. 258. 

El f'lach!n. 
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¿por qué raz6n pintan las bardas? 

.Pura firma, como quien dice, de la banda. 
Nenes. 

~n heno~ de la banda ija,ja,ja,!. sl, pus para hacer propa
gand~,. para hacerse saber, darse a conocer. 

Flotz. 

Por un rayón /al nombre de la banda/ es cuando nos ofenden más, 
tachan a nuestra banda, nos sentimos mal porque nos están humillan
do y no queremos. Cuando nos tachan nos sentimo~ decepcionados, nos 
sentimos más bajos que las otr~s bandas.8!!/ 

Británicos. 

¿c6mo está organizada la banda? 

ay 

Aqul todos somos iguales ••• a la vez todos somos machines y to
dos somos culeros. Aqul no hay jefes, aqul todos mueven a todos, 
todos se mueven solos, todos contra todos. Unos dicen una cosa, o
tros dicen otra, pero nadie en especial que diga: vamos ha hacer 
esto. 

Nenes. 

Pues se organiza por varios j6venes, juntándonos todos en un 
lado, yendo a unos lados pero todos juntos, este, también nos orga
nizamos para hacer tocadas, también para ir a unos conciertos, para 
dos-tres cosas.a.§/ 

Salvajes. 

Es espontánea y natural la organizaci6n de la banda. Es espon 
ténea y natural en el sentido en que surge la organización informal 
corno producto de necesidades inmediatas y compartidas.a§/ 

Ibid 9 pp. 214-216. Los autores opinan que: "la moda de pintar las 
paredes se inició después del estreno en México de la pellcula "Los 
Guerrerosn, cuyo ejemplo cundi6 rápidamente entre los jóvenes ca
pitalinos/ ••• / Con pintura de spray marcan lo que consideran su 
territorio, es un signo de pertenencia entre ellos y de alerta pa
ra los extiraños", PP• 214-215. 
lbid, pp. 257-260. 

"S~ presencia provocadamente estrafalaria es una forma de protesta: 
cabellos oxigenados, cadenas e insignias, aretes en una sola oreja, 
telas y actitudes punk, sus necesidades: todas. 
-¿Es ~n orgullo pertenecer a una banda? 
- Pss ••• ni tanto ••• orgullo nada ••• porque ••• o sea que yo me jun-
té con la banda porque cuando salla de mi casa ••• Ah! enfrente haa' 
bla otra banda y me declan cualquier mamada ••• Y ni modo me la te
nla que aguantar porque si no me manchaban ah!. Y uno no puede ha-
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/ ••• / una banda parece organizarse de mane=a casi natural: tomando 
la calle como rechazo a la vivienda estrecha, como espacio del fut
bol, como lugar para escuchar música en común. AS! se conforma el 
territorio a defender, as! parece nacer el nombre, el lugar y los 
s!mbolos propios. La banda ha nacido casi sin notarlo; del mismo 
modo puede desaparecer, fusionarse; vive siempre en la movilidad y 
el cambio.B]/ 

lC6mo se distingue una banda de otra? 

Pss ••• en la forma de vestir, una se viste, sopongamos, de a
zul, otros de negro y as! ••• nosotros no mÉs el puro chiflido, nos 
vestimos como cualquiera. 

Dangerous. 

Por lo q~e hacen w por el mach!n que l3s mueve. Que yo sepa 
una banda puede ser una banda de maleantes, una bánda de pendejos, 
esta calle supongamos, o de hacer desmadres como los panchos, los 
BUKS y todo eso.B-ª/ 

El Nach!n. 

cer nada porque no tiene paros ••• pero con banda, si •e dicen algo 
••• les bajo a mi banda y hacemos la Revoluci6n. 
-·lLa banda para qu~ le sirve al joven? 
-La Banda no sirve para nada ••• la neta (unos protestan, otros se 
callan). Sirve para defenderse de la colonia, bajamos y hacemos 
la revolución. 
-lijüe problemas tienen las bandas? 
-La ley, la tira ••• la razzia ••• nada más ~cr la forma de vestir ya 
se lo llevan a uno ••• cada quien su onda ¿no?. Si nos dieran tra
bajo ••• nos apoyaran para conseguir camello ••• pero no nos lo dan 
porque nos ven fachosos. 
-lDuienes no se los d~n? , 
-Las personas que estan detras de un escritorio ••• y nos est~n na-
de mSs que robando. Los que reparten todo ••• los que mueven al pa!s 
/ ... / 
-lUstedes se sienten marginados? 
-lqu~ es eso? que el ~obierno le vale queso lo 4ue tú hagas, o lo 
que dejes de hacer, si!! ••• marginados, eso somos/ ••• / 
lCada quien se viste como quiere? 
-s!!! -contestan de un sólo jalón- Cuando hay tocadas vamos mSs lo
cos. Entre más estrafalario te vistas, te identificas m~s con la 
banda. Es un tipo de protesta. Contra el disco y la sociedad bur 
guesa... la sociedaol no nos quiere. Pero nos d·a igual'.', fila. Anta= 
nieta Oarrag¡n, "Hablan integrantes de los Gabachos, Los Verdugos 
y Los Sex Pistols. Se inician hoy las jornadas lqué transa con las 
bundas?. Una historia por contar", en Uno ~¡s Uno, 12 de junio de 
1Ll84, p. 15. 

8]/ Varios, "Los Panchitos y 1.as bandas ••• ", Cp. cit. p. 7 

c2_,' F. Villcifuerte, Op. cit. pp. 261-263. 
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¿y qú~ pasa con las mujeres en la banda? 

No cualquier-banda acepta a una chava, en primera porque di
cen ••• pus las chavas son m~s pendejas ¿no~, o muchas veces a la hg 
ra de los trancazos se abren. 

Nazis. 

iChavas, nel! aqu! no la rola ni una chava porque las corren, 
no las quieren. Nel, pus bueno s! las quieran pero no más pa 1 un rE 
to acá y ya estuvo, porque son re'chivas.Bg/ 

·Flotz. 

Me dirijo a Martha y le pregunto: ¿qu~ haces en la banda?. Me 
responde lac6nicamente: "Nada más andamos con ellos y los seguimos 
a donde van''• / ••• / 
-¿Hay mujeres en su banda? 
-pss ••• un chingo ••• en cualquier banda debe haber viejas ••• si no 
pus con quién bailamos? 
-lY las mujeres participan en todo? 
-si! •.. pero cuando hay un pedo chancho, pss ••• no. las llevamos.9.Q/ 

~Por qué surgen los pleitos entre las bandas? 

Es por lo del territorio ¿no?/ ••• / 
Nazis. 

· .. A veces porque andan con una vieja de los de allá, o les cais 
gordo o ~ué se yo. O sea que si golpean a uno de la banda de aqu! 
pus vamos sobre dellos ••• 

Gamos. 

P·•s yo digo, yo he visto que los pleitos surgen porque quieren 
ser los primeros. 

Nazis. 

Cuando hay trancazos; este, las chavas sirven para ••• como 
quien dice para el candil lno? va una chava, los empieza a buscar y 
ya CLJando se quieren aventar pss ••• uno corre ¿no? uno corre pa' 
donde están los chavos de uno, de !a banda de uno y ya salen los 
chavos y este, y ya ¿no? ••• como caiga. o sea, este ••• si un chavo 
ll'ega a apandar a una chava pss tiene que ponerse al brinco.91/ 

Pigui. 

sy Ibid, p. 276. 

9..Q/ Pla •• 1. Barragán, Op. cit. p. 15 

~2/ F. Villafuerte, Op. cit. pp. 272,276,281. 
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Si se dice que el joven est{i dobleme_nte al in.;.~gen d.;. la _sociedad: . 

por ser joven y por pertenecer a la banda; :1a· jo~en est~ ·triplemente al 

ma¡rgen: por ser joven• por pertenecer a. la~ _b.anda y' .por·:.ser mujer_. 
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III.3.2 La Banda como Expresión Cultural. 

un 
de 

Las expresiones de rebeld1a y la apariencia de la banda son más 
reflejo de la situación eco~Ómica, pol1tica y social del pa!s, que 
la moda en turno. 9~ 

Las actividades más comunes de los jóvenes de Santa Fe, entre se
mana son, en orden decreciente: actividades del hogar, ver T.V., tareas 
escolares, hacer deporte y trabajar. Hasta octavo lugar está la acti
vidad de reunirse con los amigos; y hasta d~cimo s~ptimo lugar está la 
de inhalar algún solvente o algún pegamento plástico. En tanto que 
las actividades más comunes en un fin de semana son: pasear (as1 de es
cueto), permanecer en casa, actividades recreativas, deportivas de 
convivencia familiar y reunión con amigos.g.:!/ 

Insistiendo más sobre la frecuencia de las reuniones con los ami
gos, más de la tercera parte de los entrevistados respondió que "Todos 

los d1as", mientras que casi una cuarta pzrte respondió reunirse con 
los amigos una vez a la semana. 9!:/ Esto nos muestra al menos dos co

sas: que las actividades remuneradas no son muy frecuentes (trabajar 
ocupa apenus el So. lugar) a pesar de la imperiosa necesidad de traba
jar (ver cap. I.2.2 y 2.3 de &ste capítulo); y que, al menos los fines 
de semana, los j6venes tienden a reunirse siem~re que pueden. ya que 

ser!a dif1cil que las actividades más frecuentes como pasear, realizar 
actividades recreativas o deportivas, las realicen aisladamente. 

En cuanto a preferencias musicales, la mayor!a está por el rock, 
seguida por mGsica "disco"• "de todo", ,;romántica" y "tropic;tl 0 •

9.§/: 

El muchacho de banda se define a s! mismo y define a los demás, 
por medio de la música: la banda son rockeros con variantes punk, 
escuchan y recrean el rock pesado; a los que escuchan música tropi
cal, los discriminan, les llaman t1biris. Los aficionados a la mú-

9l/ "soy un anticristo/ soy un anarquista/ No se lo que quiero/ pero 
se cómo conseguirlo", canta el grupo de rock-p~nk, Los Sex pistols 
y creemos que esta definición de s! mismos tiene m~s que ver con 
la definición de lumpenprolet8riado, que con la definición mitif i-
cada de la banda que algunos autores pretenden justificar. 

9~/ F. Villafuerte, Op. cit. p. 161. 

9fj/ !bid, p. 165. 

92.( Ibid, p. 165. 



- 105 -

sica disco, son tomados como la cara opuesta a los rockeros.9Q/ 

El rock como expresi6n musical y el punk como expresi6n cultural 
tiene un matiz político que proviene no sólo de su asimilación como 
simple moda, sino como rechazo -conciente o no- de sus condiciones de 
vida deplorables. Y en esto se identifican, por ejemplo, con el punk 
inglés, porque antes de que el movimiento punk se volviera moda aquí, 
ya exist!an muchas de las condiciones que lo hicieron surgir allá: de

sempleo juvenil, violenQia, drogadicción, etc. 

Mucho sa ha dicho/ ••• / sobre que el punk nacional es una imi
tación del extranjero, pero desde antes de r,ue ese movimiento se 
denominara as!, en México ya habla grupos de jóvenes que iban a los 
conciertos de rock y en su imagen tenian ya un poco de punks. 

As!, esta manifestación musical se diÓ espontáneamente y no 
tanto por imitaci6n, Antes de la llegada de la propaganda sobre es
te movimiento ya hab!a gente que se pintaba el pelo y usaba panta-
16n desgarrado~ jóvenes desocupados en su mayor!a. Se adaptó un 
nombre a un hecho social.9.1/ 

, Pero si bien es cierto que el rock ha tenido sus representantes 
de entre la misma juventud, también es cierto que los grandes eventos 
musicales han sido organizados y explotados por la "iniciativa privada~ 
por ejemplo Avándaro: "Luego se ola: •gracias a la Pepsi-Cola se lleva 
a cabo este festival' y ya te im".ginarás las ment<:1das 11 •

9.!l/ O los con
ciertos de rock en Reiino Aventura: "por todo el parque, los 150 vigi
lantes dispuestos para cuidar la tocada sigue rondando. Aqu!, en Rei-

9§/ 
9.1/ 

Varios, "Los Princhitos y las Bandas ••• ", Op. cit. p. 10. 

Walter 5ch~idt, "La violencia no es necesariamente inherente o la 
música punk", en Gaceta UNAl'I, 28 de febrero de 1985, p. 12. 

"fu! a Avlndaro por la música y por estar con los jóvenes de mi e
dad. Me imagino r,ue todos andábamos buscando una especie de iden
tidad. Al sentirnos reprimidos como estudiantes, como hijos de fa 
milia, comQ rocanrolcros, buscamos casi cucl~uier forma de reunióñ. 
AvándRro fue una forma de manipul~r. Nos presentaron como une ge
neración inc~páz de llevar a cabo un~ revolución. Fue el golpe de 
gracia que el gobierno di6 a la juventud: "Estos j6venes drogadic
tos fueron 1os que quer!an hacer una revolucl6n''• Fue una trampa 
/ ••• / Avándero. fue una forma de decirle a la gente que hñb!a liber 
tad de reuni6n, siempre y cuando fuera íliusical, no pol!tica''• en -
Encuentra. ~éxico, Ct~C:A, No. 2, marzo de ~·~04, p. 11. 
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no Aventura, aqu61 •parque nacional', el que se construy6 para ser 'un 
respiro de las tensiones y las fatigas de cada d!a•, fueron más los PE 
licias que los j6venes asistentes~•. 9V Es decir, como se plante6 ante
riormente (ver secci6n 1. de este capitulo) existen otros proyectos 
culturales para toda la juventud, en que la T.V reproduce una dimens16n 
juvenil prefabricada y cada vez más norteamericanizada. Lo implícito 
en esta imagen podría traducirse as!: 

Fíjense bien porque as! es lo que deben aspirar a ser, aunque 
no puedan. Y si no pueden, chavos, o "nacos"/ ••• / bGsquan nuestra 
imitaci6n, aunque sea burda y chafa. Sueñen con nosotros, risueños, 
siempre joviales, vac!os y divertidos. OespreocGpansa de todo, y 
si tampoco pueden por las condicionas en que vivan, frGstrense/ ••• / 
pero veanos, vean siempre lo que no serán.10.Q./ 

Y, claro está -pero lo repetimos- los j6vanes inadaptados serán los de 
la "delincuencia juvenil", la drogadicci6n, la prostituci6n, los de a~ 
titudes disidentes, inconformes, cuestionadores del sistema y de sus 
valores, que impugnan .a la sociedad y sus abusos de autoridad y su ca-

''· rrupci6n. 

y aqu! también nos preguntar!amos sobre qué tan positivo resulta 
difundir, por parte de la T.V. privada y aGn del Estado, el rock si se 
le corporativiza, comercializa, prostituye y se le lima su afilado y 
original sentido de protesta. 10.1/ Otro aspecto grave del asunto es qua 

no s6lo la I.P. y el CREA hagan avento~ musicales de rock con el fin 
de llevar agua a sus propios molinos sino que aGn los partidos pol!ti
cos los utilicen de igual manera porque "se está concienta del gran 
potencial de esa mGsica para reunir a identificar a la juventud mexi
cana".1ºY 

8l!/ !bid, p. ª· 
10.Q./ Alberto González c. "Televisi6n y :Juventud", en Revista de Estu

E..!.9..!· • • México, CREA, AHo 3, No. 8, julio de 1983, PP• 84-85. 
10.1/ "Un hecho positivo para la difusi6n del rock es que se le ha dado 

cabida en los foros de instituciones como la UNAM, UAM, CREA, 
ISSSTE, etc. as! como en auditorios, parques y jardines de las dl 
versas delegaciones", Jorge Pantoja, "De arraigo Popular. En 
~&xico predominan tres g&neros musicales: Rock, Tropical y Ranch~ 
ro"• en Gaceta UNA~, 25 de febrero de 1985, p. 23. 

1 O~/ Mal(da Alvarez Is les, et al. "El Rock como Pretexto de Organiza
ción :Juvenil"• en Revista de Estudios ••• ~&xico, CREA, Nueva Epo
ca, No. 3 0 julio-septiembre de 1984, p. 93. 
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Otros dos elementos simb6licos de la banda que aunque fundamenta- . 
las, s6lo nombraremos aqu!, son el lenguaje y la forma de vestir. El 
lenguaje cifrado de la banda est& llano de significados, connotaciones 
y acepciones: es el cal6 en movimiento. 10~ 

¿por qu' se visten as!, con s!mbolos del fascismo? 
Porque as! nos sentimos m&a punkkk ••• es el fen6meno del punk 

••• o sea que los pantalones da tubo son la moda ••• pss ••• todos u
san los pantalones de tubo, hasta usted, mire ••• la neta.10~ / ••• / 
la neta es qua nos gusta el rock alem&n.¿Qu' apoco no has oido a la 
Nina Hagan?, as chingona. Nos guata tener los simbolos de la violen 
cia y la agresi6n ••• 10.§/ · 

La banda continuamente est' navegando an aguas turbulentas• qua 
lo mis•o la arrastran a accionas an&rquicas , viscerales, cuando no 
suicidas, o a acciones de mayor trascendencia colectiva. 

1oy " ••• es muy ac': muy ac& entre nosotros, pera que nadie nos entian 
da. Es como vivir un poquito en la clandestinidad, dentro de una 
sociedad que poco nos ha dado¡ nos di6 s! en la madre, porque no 
tenemos ni alternativas de empleo o de estudios; la Gnica es se
guir asl, por este camino, en espera de algo", l'lanuel Lino, "El 
Chico Banda, Hijo de la Generaci6n Frustrada", en Excelsior, 27 
de noviembre de 19B5, p. 15. 

10,!/ l'la. A. Barrag&n, Op. cit. p. 1s. 
10~/ Fabrizio Le6n, La Banda, el Consejo y otros Panchos, l'l'xico, Ed. 

Grijalbo, 1985, p. B4. 
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III.3.3 La 8anda, ¿una Opci6n para el Cambio Social? 

Retomemos aqu! algunas conclusiones expuestas en el capitulo l, 
secci6n 2.3 y algunas otras expuestas a lo largo de este capitulo: las 
bandas juveniles en Santa Fe son un reflejo de las contradicciones e
con6micas, políticas y sociales que vive el pa!a; de manera general, 
pertenecen a la clase proletaria en continua pauperizaci6n; las tendel! 
cias de su quehacer político dependen de sus condiciones de vida y de 
coyunturas hist6ricas concretas, lo que explicarla la toma de una de
terminada conciencia y acci6n politice, o la ausencia de ellas; y la 
importancia de que la banda cuente con una direcci6n pol!tica que pu~ 
da trascender y complementar, en un apoyo político, sus demandas con 
las demandas da otras organizaciones populares, las cuales no busquen 
da le banda el sometimiento sino la participaci6n activa y conciente. 

-¿Qu& se siente pertenecer a una banda? 
-Puro pas6n nom&s. Para pesar el tiempo divirti&ndonos ••• para ha-
cer el futuro (y todos sueltan la carcajada). Es chido.10~/ 

El car&cter violento del f en6meno banda y las causas que lo 
producen lo hacen, al menos originalmente, destrur.tivo ~ autodestructi 
vo10.!I, pero no s6lo aso; su propia din&mica (hecho qua fundamentamas
no en deseos sino en posibilidades reales y ya presentes, como demos
traremos en el capitulo siguiente) la puede volver, no sin muchos tro
piezos autodidactas, organizada y pal1ticamente revolucionario. 

10§/ ~a. A. 8arrag&n, Op. cit. p. 15. 

101/ "Las bandas no son un modelo alternativo a los valores reales de 
la sociedad (entre otras cosas, porque su raz6n da ser no es esa) 
sino al contrario, son su arquetipo m&s recrudecido", dice 3orge 
García Robles, en ¿qu& ~rensa con las bandas?, ~&xica, Ed. Posada• 
1985, p. 250. 
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C A P I T U L O I V 

EL CONSEJO POPULAR JUVENIL 

¿Reformismo o Radicalismo? 
Las formas de lucha, legales o ile9ales 
/ ••• / se determinan Onicamente segun su 
eficacia, en condicionas dadas, para la 
lucha proletaria por el socialis•o. 

P. a. Hirst. 

/ ••• /no renunciar a las reformas, pero 
considerandolas s6lo colla resultado ac
cesorio de la lucha de clases ravoiucio 
narle del proletariado/ ••• / serta com= 
pleta••nta inexacto suponer que / ••• / 
d•Je•os o debemos dejar e un ledo la 
luche por las refor•as. 

v. I. Lenin. 

En este capitulo nos propone•os conocer c6mo responda el CPJ a los 
problemas y necesidades ••dietas • ir.•diatas da los j6venes que forman 
perta de las bandas en Santa F•. 

Para log.rar esto abordarl!l•os tras aspectos en la confor111aci6n de 
esta agrupaci6n: el pri•ero ser& la génesis y formaci6n del Consejo 
Popular Juvenil (aPJ); el segundo aspecto ser&n las actividades qua 
realiza dentro da su comunidad; y el tercero ser& interpretar su orle~ 
taci6n politico/ideol6gice, la evoluci6n de esto y c6mo se expresa 6s
ta a·trav6s de sus propias actividad•• y opiniones. 

Como apuntamos en el. capitulo .anterior• la informaci6n suficiente 
para cubrir nuestros objetivos, le obtubimos de una abundante investi
gaci6n hemorogr&fica, bibliogr&fica y de entrevistas con algunos inte
grantes del CPJ. 

Proponemos que al proceso de dasarrollo por el..que ha atravezado 
el CPJ !!.!:!!!9.!. llevarlo a trascender las limitaciones politices que le 
son propias si logra, por un lado, hacerse da un proyecto politico ba
sado en un amplio proyecto de clase que considere, si, sus propias ne
cesidades pero como formando parte de las necesidades de la clase so
cial a la que pertenece; y por otro lado, supere el impasse que pro
viene luego de obtener al.gunes reivindicaciones cuando el movimiento 
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es espont,neo o de carácter inmediatista, que impide una acci6n de ma
sas constante; que impida y denuncie toda la serie de cooptaciones a 
que los lideres son sometidos; permita una amplia participaci6n de las 
bases "en los mecanismos de control sobre los mismos representantes y 

la direcci6n"1/, e impida la dispersi6n de esfuerzos que se presenta 
cuando hay escisiones al interior de las organizaciones de masas o cuan 
do éstas se mantienen aisladas de otros movimientos populares. 

1/ Cfr. J. Alonso, Lucha Urbana y Acumulaci6n de Capital, M&xico, Edi
ciones de La Casa Chata, 1980, p. 438. 
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IV.1 · La Formaci6n del Consejo Popular Juvenil. 

Esta agrupaci6n se define as{ misma como "una forma organizativa, 
aut6nome, independiente del Estado y da los partidos, y autogastiona
ria".~/ 

Veamos lo que dicen algunos da sus integrantes acerca del naci

miento de su orgenizaci6n: 

/ ••• / el Consejo Popular, naci6 haca m'& de dos affos /19B1-19B2/ c~ 
mo una respuesta e los constantes combates callejeros que provoca
ban que la tira abusara y la pusiera en la madre a los que lograba 
agarrar; claro qua si la tira llegaba en al momento da la bronca, 
tambi&n la tocar!a su parte, pero la bronca as que no daba ser en
tre nosotros mismos¡ hay que saber quienes son realmente nuestros 
enemigos y quienes los aliados. 

Al ver todo aste desmadra, dos-tres empezamos a ponernos da a
cuerdo para cotorrear con las dam&s bandas y que todas la calmaran 
fumando la pipa da la paz, para despu6s llegarle con la tira y de
cirles que ya estuvo chido de mandar tantas razzias. En estos tiem 
pos estaba al negro Ourazo ~ 6sta se puso en buena onda y manifest~ 
qua ya no hiba (sia.) a haber pedo.~// ••• / Esto no fue cierto, pues 
siguieron las razzias¡ pero al haberse presentado un grupo de chavos 

i/ Varios, "Loa Panchitos y las Bandas ••• " Dp. cit. p. 7. 
~/ "••• el 26 de mayo intentaron entrevistarse con el general Dureza 

~areno, "No estuvo. Nos enviaron con SahagGn Baca, director de la 
CIPO, quien pensó que nosotros ibamos a chivatear, a dar los nombres 
de los cabecillas de las bandas. Y no pudimos hacer nada". 

Los representantas del Consejo·utilizaron entonces otro camino 
para hacerse oir: el programa radiof6nico Opini6n PGblice / ••• /"Oin
madiato nos mand6 llamar 'Durazno• para decirnos que habla sido un 
mal entendido y qua 61 nos apoyaba en nuestras demandas"./ ••• / El 
9 de junio volvieron a las oficinas de Tlaxcoaqua. La comisi6n fue 
de m~s de 250 j6venes0 "''Durazno' nos escuch6 muy atentamente. La 
pedimos qua ya no hubiera redadas, qua pusiera en orden a la poli
c!a para qua ye no nos apaftaran y entonces nos dimos cuenta de c6mo 
funciona la polic{a. Est6bamos en el despacho da 'Durazno•, qua as 
i~manso. All{ tenla, muy formaditos, a sus asesores. Luego de que 
nos escuch6 nos aplaudi6 nuestra intenci6n. Hasta nos ofraci6 las 
instalaciones del Colegio da Polic{a para hacer una tocada. De ra
pante se volvi6 con uno de sus asesoras J la dijo:•a ver tG, hijo 
da la chingada, las resuelvas el problema a mis amigos, paro se los 
resuelves o te corro•. Despu6s, al qua racibi6 la orden fue con o
tro de m&s abajo y tembi6n le mant6 la madre y lo amenaz6 con el 
despido si no nos ayudaba. El tercero fue con un cuarto y de nuevo 
las chingadas volvieron a salir. El cuarto fue con un quinto y el 
quinto con un sexto, y as{ hasta qua llagaron con los agentes, Y 
claro, pos los agentes, después de recibir las mentadas 8u superior 
pos ¿con quién recalan?: pos con nosotros. As! es la ••~ala jerár-
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a hacérsela de pedo caus6 un resto de comentarios.!!/ 

El CPJ nace hacia 1981-1982 con el nombre de Grupo Juvenil Santa 
re, con el objeto de organizar a las bandas para cal•ar las broncas 
entre ellas, evitar las redadas y con estas, los abusos de poder de la 
polic!a capitalina; adem&s de llamar la atenci6n de la sociedad sobre 
el fen6meno banda.~/ 

Con estas experiencias, la visi6n de los problemas, necesidades y 

actividades del CPJ se van a111pliando poco a poco: 

Ya con una idea m&s clara e111pezamos a organizar eventos para 
los chavitos y para la gente grande bazares, teatro, •~sica y cual
quier cosa que estaba a nuestro alcance, lo importante era que se 
astebleciara la comunicaci6n entra la dem&s poblaci6n. A lo largo 
de la primera trayectoria del CPJ, siempre estuvieron organizando 
tocadas para la banda / ••• /en estas tocadas no se dejaba pasar; 
ni alcohol, ni armas para que no hubiera broncas, se buscaba que ah! 
salieran propuestas para las actividades ha (sic.) seguirse/ ••• / -
Todo estaba chido /hasta/ cuando se cambiaron funcionarios, hubo u
na detenci6n masiva de los miembros del Consejo, a los que trataron 
con especial represi6n, ya qua se les cargaban una cantidad muy 
gruesa de delitos, dando uno de los golpes más grandes a el CPJ. Las 
organizaci6nes de izquierda fueron quienes apoyaron a el CPJ para 
podar liberar a los miembros de la organizaci6n. El prop6sito de 
las detenciones Fue el da intimidarnos y confundirnos para que es! 
nos retiráramosydejarámos todo, paro esto sirvi6 para que la banda 
se diera cuenta de quién era realmente al causante de todos los 

quica: resulte que nosotros somos a•igulsimos da los meros chingones, 
pero enemigos de los agentes. ¿y nosotros con qui¡n recalamos? pos 
con la gante. Y as! es esto"./ ••• / Dos d!as antes, el 7 de junio, 
los representantes del Consejo se hablan entrevistado también con 
el director del Centro de Capaci·taci6n Profesional da la Procuradu
r la General de la Rep~blica / ••• / El también mostr6 mucho interés, 
pero "como todos los funcionarios, incluido al delegado Z~rate Ma
chuca. lo ~nico que hemos encontrado en ellos as puro verbo y nada 
da acci6n"~" Roberto Hern&ndaz. "300 Bandas con 4,DOO muchachos •• ~ 
Op. cit. pp. 19-20. 

CPJ, Grueso como un Ladrillo, CPJ, No. O, s/f, pp. 2,3,6. 
"Desde 1981 se cre6 el Consejo Popular Juvenil .cuya finalidad as 
demostrar la inconformidad frente a la represi&n que tanto el Esta
do como la sociedad les impone (principalmente en le zona del tira
dero de Santa Fe). Uno de los obJetivos del Consejo es organizar 
varias bandas juveniles. ¿Para que? para que tanto el gobierno como 
la sociedad burguesa, junto con la clase media conformista, se den 
cuenta de que "ellos también forman parte de los habitantes del te
rritorio mexicano"./ ••• / Los antecedentes del nacimiento da dicho 
consejo comenzaron en la zona poniente, donde se conform6 el Grupo 
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problemas y a quien defend!an los polic!as, granaderos y hasta el 
mismo ejército / ••• / Para nosotros esto es como yn proceso de educa
ci6n, ya que muchas de las broncas eren causadas para desviar la a
tenci6n de los demás-responsabilizando a la banda de todos los pro
blemas gue se daban. Mientras nosotros nos estábamos paleando, la 
burguesla y el gobierno se astan divirtiendo y después •ende las ra
zzias • .§/ 

Para 1983, que es el affo en que vierten estas declaraciones, pue
den percibirse algunas ideas que muestran algGn cambio en la manera de 
concebir la relaci6n entre la banda y la sociedad: 

-Ante algunos problemas importantes, "las organizaciones de izquierda 

fueron quienes apoyaron a el CPJ", aunque debe aclararse que el CPJ 0 

como se verá más adelanta, ve en la mayor!a de los partidos, incluso 
en los de izquierda. como aquellos a quienes s6lo les importa llevar 
agua a su propio molino. Pero hay que destacar también que fue Rosa
rio Ibarra de Piedra, qui6n di6 comienzo el "1er. Foro de la Juventud" 
organizada, entre otros, por el CPJ. 

-Los intentos de autoorganizaci6n y los enfrentamientos con diversas 
instancias estatales, "pera nosotros -dicen- esto es como un proceso 
de educaci6n". 

-Sus de•andas no se reducir!an a ser econ6micaa o culturales (canchas 
deportivas, fuentes de trabajo y centros culturales) sino que abarcan 
otras áreas de tipo pol!tico y de largo plazo: "apoyamos todos a la 
preparatoria popular"; o coma se verá m&s adelante, apoyarán y parti
ciparán en "paros c!vicos"• movimientos de colonos en uni6n con el MUP 
Y CONAMUP. Y posiblemente ya no vean los problemas de la banda s6lo 
como el producto de contradicciones familiares, cuyas respectivas fa~ 
•ilias "no los comprenden", sino en la misma sociedad clasista y en 
quienes la sostiene: "mientras nos~tros nos estábamos paleando, la bUL 
gues!a y el gobierno se estaba divirtiendo"• 

Nos hemos ido enriqueciendo a partir de la~ primaras demandas. 
que al principio ten!an algo de emocional. Paro hemos madurado y 
adquirido mayor combatividad. Estamos en un momento en qua ya no 

Juvenil Santa Fe, el cual se transform6 en el Consejo Popular Juve
nil/ ••• /". ~ulieta muff~z Salom6n, "Bandas Juveniles"• en El d!a de 
los J6venes, CREA 0 No. 2, 11 de marzo de 1985, p. S. 

~/ CPJ, Grueso coma un Ladrillo, qp. cit. pp. 7, 10, 11. 
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pedimos s6lo canchas de futbol. ahora pugnamos por la creaci6n de 
fuentes de trabajo; otras opciones para los chavos de las bandas. 
El trabajo con las bandas no ha sido fácil: unos han respondido lue• 
go luego. otros todav!a están por ver que onda/ ••• / Conseguimos 
becas. cursos y capaciteci6n pera el trabajo/ ••• / Pero esto no es 
suficiente -sostienen los integrantes del CPJ- se requiere también 
la creaci6n de centros deportivos. de salud y de cultura popular. -
Las carencias de la banda son concretes: vestido• formas de diver~ 
si6n y alimentaci6n. El sistema no ofrece alternativas de diversi6n. 
lugares accesibles a su nivel econ6mico. Entonces ¿qué pasa?. la 
banda hace portazos y atraca para conseguir una •garra' o ir al ci
ne /y agregan/ ante esto nosotros buscamos conseguir plazas de tra
bajo. reinstalarlos enl••escuelas. Soluciones reales. no los par
ches que pone el sisteme.1/ 

Dos de las instancias a las que han tenido que recurrir constant~ 
mente. no sin pagar un alto precio. son los medios de comunicaci6n y 

algunas instituciones gubernamentales. En los primeros es la moda y el 
sensacionalismo lo que. en su momento. los hace consumibles: 

¿Qué onda con los medios de comunicación? 
/ ••• / el~os bien saben cuál es el origen de todo este desmadre. pe
ro como bien saben que no nos ven a integrar e sus estructuras de 
poder. rechazan la informaci6n verídica. y lo que tratan es darle 
paliativos al asunto, por lo que dan una imagen superficial de esta 
cuesti6n. ¿oué hay espacios democráticos? los hay hijo. pero se 
pierden en toda esta mara"ª privada y gubernamental. Espacios don
de nas hemos hecho oir pero que también los hemos abierto nosotros. 
es muy manipulada la informaci6n y no se basa en el seno del probla 
ma, es por eso que se vi6 la necesidad de crear nuestro propio me-
dio de expresi6n. As1 esco9imos Le Pared, el medio donde la banda 
dice lo que piensa. y tambien es portavoz del CPJ.~/ 

Algunas instituciones gubernamentales como el CREA. donde han' tomado 
como propias varias ideas del CPJ. como la de crear "Comités Populares 
Juveniles" en otras zonas de la ciudad; 

iiNo nos hacemos responsables de lo que hagan o digan los que 
forman los Comités Populares!! 

iiNo pertenecemos a ninguna secretarla oficial as! como tampo
co a alg~n partido u organizaci6n política somos totalmente indepen 
dientes!! -

iiApoyamos todos a la preparatoria popular!! 
iiAlto a la represi6n a los miembros del Consejo Popular Juve-

!/ Ma. A. Barrag¡n• "El trabajo con les Bandas no ha sido F¡cil, dicen 
varios Coordinadores del CPJ». en Uno M¡s Uno. 13. junio. 1YB4.p. 18 

~/ Fabrizio Le6n. La banda, el Consejo y ••• Dp. cit. pp. 59-60. 
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nl.l ! ! .y 

Y como lo expusieron en una conferencia sobre las bandas de Santa Fe 
llevada a cabo el 18 de julio de 1984 en la UA~ Xoch1m1lco, denuncia~ 
do que el CREA ha ayudado al CPJ, pero a cambio de 'fusilarse entre o
tras ideas, la creaci6n de CPJ!s y promover actividades deportivas y 
culturales como son las •tocadas' en zonas •marginadas•. 

~/ CPJ, Grueso como un Ladrillo ••• Op. cit. p. 11. 
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Iv.2· Actividades del Consejo Popular Juvenul. 

Las actividades del Consejo Popular Juvenil cubren una amplia ga
ma de aspectos: desda al punto da vista cultural y deportivo, sus ac
tividades van desde organizar •tocadas' de m~sica rock, torneos depor
tivos, desarrollar proyectos para la construcci6n de centros deporti
vos y culturales, hasta montar obras da teatro; desde el punto de vis
ta acon6mico, van desda obtener becas del CREA para j6venes qua reali
zan por determinado tiempo un "servicio social voluntario", hasta crear 
cooperativas de producci6n y consumo; desde el punto de vista polltico, 
van desde apoyar y participar en mitines, paros c!vicos y otros movi
mientos populares, pasando por la realizaci6n de conferencias y masas 
redondas en instituciones de educaci6n superior como le UNA"• la UA"• 
la ENAH, sobre el fen6meno de las bandas juveniles, hasta llevar a ca
bo el "ler. Foro Nacional de J6vanas": 

Reconocen que el trabajo con las bandas no ha sido f~cil. No 
todos han respondido inmadiataaante. Pero existen ejemplos da un 
avance logrado. Sobra todo mencionan: "Hay varios chavos qua aran 
chemos y poco a poco se han ido alivienando. Ahora son bastante ac
tivos dentro del mismo Consejo. "ucha gente que utilizaba su tiem
po para al vicio, ahora lo emplea en hacer teatro, por eja11plo". En 
tre las actividades que realiza al CPJ est& la cultural, que cu•ple 
un papel importante. Existen tres grupos de teatro: la banda, la .. 
chispa y Germen, les cuales presentan las obras El Apañan, gua suer
te que eres joven y El Espejo respectivamente. Lo qua se pretende es 
crear una cultura original de los barrios; reflejo de la problemáti 
ca de las bandas por medio da astas actividades. Tambi6n se efec-
tGan ciclos de cine, tardeadas con "Gsica rock 1 talleres de crea
ción art!stica. Otra actividad con la que esta comprometido el CP3, 
es con los movi•ientos populare~~ de campesinos, estudiantes, colo
nos y trabajadores en general.1!!f 

1~/ "a. A. Barragán, Op. cit. p. 18. En otro lado el grupo da teatro 
El Espejo dice: 11 ••• para que conozcan que la banda tiene sus pros 
y sus contras, paro qua no s6lo los contras / ••• / con las tres o
bras por ejemplo: la del "Espejo" te refleja lo qua as el origen 
de la problemática, un punto especifico nada más, que será la de
sintegraci6n familiar como causa de este problema; "El Apa~on" re
presentarla lo qua serla la falta de alternativas, la falta de em
pleo, la falta de centros de recreaci6n y todo ese rollo, y lo que 
ocaciona esto: digamos el subempleo, que andar de lanzallamas que 
andar de merolicos. que vendiendo periódico•: la automatizeci&n. Y 
la "Suerte que eres Joven" que transporta el problema del 68 y 
plantea la problemática que tenemos y la forma en que opera el Con-
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En cuanto a las actividades econ6micas 0 el CPJ propone crear coo

perativas administradas por la misma banda: 

As! empezamos y actualmente tenemos una cooperativa de bolsas, 
de serigraf{a, una de materiales de construcci6n, y se est& empezan
do con una de conejos de cuatro patas, no da dos que conate. Esta
mos viendo el hacer una de consumo (frijol, arroz, pape, café, jito
mate, etc.). As! organizandonos da asta manara logramos hacer un 
trabajo social con la comunidad, pues por una parte da•os M&s bara
to para el aliviane de la econom!e familiar y las cooperativas den 
trabajo a unos cuantos vales. Sabemos que las cooperativas no son 
ningúna soluci6n al problema del empleo asto es responsabilidad del 
gobierno, que creemos que no va a ser ahora ni maffana pues es el 
causante de la situaci6n actual junto con los p 8 trones / ••• / lo que 
hemos aprendido en nuestra colonia es qua solamente madiente la or
ganizaci6n da los vecinos (adultos, j6venes, niffos) podemos mejorar 
nuestras condiciones de wide.11/ 

seJo / ••• /o sea, que de alguna manera englobamos todo lo que es la 
problem&tica desde que nace 1 c6mo se desarrolla y las perspectivas 
que tenemos y la organizacion en tres obras de teatro". Roberto 
Brito, et al. "Exploraci6n sobre las agrupaciones juveniles de tea 
tro", en Revista de Estudios ••• ~'xico, CREA, Nueva Epoca, No. 3, 
julio-septiembre de 1984 0 p. 111. 

1.1/ CP3, La pared, Organo Informativo del CP3 0 No. 3, s/f, p. J. "Hue
le e tinta. En el paqueffo cuarto de asta vecindad oculta entre 
las semiconstsucciones de la Palmita, en Santa Fe, se abren los 6 
tont&culos da cada una de las dos m&quinas impresoras/ ••• / En el 
taller se fabrican bolsas grabadas mediante el sistema SCRI~ PRO
CESS. Los motivos son diversos: Rosita Fresita, Snoopy, ~'xico 86 
se imprimen en bolsas de mano, mochilas escolares, bolsas para el 
mandado, petacas deportivas. La banda se encarga del proceso ente 
ro de fabricaci6n de bolsas. Compran la tela adecuada, la cortan: 
la mandan coser porque aún no tienen maquinaria, disaffan los tipos 
de bolsa, los motivos del grabado, seleccionan los colores e impri 
man. Tambi~n se ocüpa de la comercializaci6n / ••• / "Somos 38 cha:: 
vos los que estamos integrados a esta proyecto de fabricaci6n de 
bolsas. Hombres y mujeres participamos por igual, aunque ellas 
son más movidas cuando organizamos eventos recreativos. Los hom
bres le atoramos más cuando se trata da obres para bana~icio de la 
comunidad. Ahorita nuestra producci6n es de 5 mil bolsas mensua
les, y eso que nada más trabaJamos en las horas libres". ¿Hay al
guien en la cooperativa que abandon6 la droya por entrarle a trabe 
jar al proyecto? . -
"Varios, no s6lo uno. Los chavos al obtener ingresos, se interesan 
por asistir, mantienen su tiempo ocupado y se distraen. Entonces 
ya son menos los que se.reunen para llegarle al chamo que es lo más 
común. Además no nadamás al trabajo nos aleja de eso, también nue~ 
tros ratos de convivencia/ ••• / Hay un compaffero de la colonia La 
Mexicana que escribe las obras de teatro,/ ••• / tenemos planeado 
montar una tabiquera. ~andamos construir una máquina con valor de 
150 mil pesos y ya vimos unas minas donde se saca el material para 
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Sa iniciaron los trabajos de construcción de una cafetería que 
permita desarrollar actividades culturales entre los integrantes de 
bandas da Santa Fe/ ••• / para rea~izar le edificaci6n se cont6 con 
el apoyo del Consejo Nacional de recursos para la Atenci6n de la 3~ 
ventud (CREA), quien aport6 un crédito de nueve millones de pesos 
/ ••• / este rubro comercial brindar~ trabajo a nueve personas, todos 
ellos habitantes de Tacubaya y Santa Fe. / ••• /de esta forma coad
yuvar~ a abatir los Índices de desempleo en la localidad, especial
mente entre los j6venes, aunque sea en forma !nfima.1l/ 

También en el campo polltico es variada la actividad emprendida por al 
CPJ, como lo muestran sus apoyos y realizaciones de actos políticos 
muy diversos, como el "1ar. Foro Nacional de J6venes" realizado los 
d!as 10 y 11 de noviembre de 1984, en el auditorio del SUTIN: 

Pedir es el delito de los pobres por eso los matan con cemento, 
alcohol, droga y represi6n. / ••• /Es hora de organizarnos y luchar 
independientes de cualquier instituci6n y partidos paleros políti
cos. Nuestra lucha es una: por una sociedad sin clases, en donde 
todos tengamos derecho a la educación al trabajo, la salud, la vi
vienda y la libertad de expresión. 3&venes, obreros, campesinos·,·y 
los que aGn se sienten y no están conformados asistan y participen 
la banda invita/ ••• / 

Ya es hora de decir basta. 
La mayor!a de los que habita~os en las colonias populares te

nemos broncas de todos coloras y sabores (razzias);•falta de empleos 
hospitales, escuelas, centros culturales, drenaje, alumbrado, tren•
porte, pavimenLo / ••• /pero qua 1 onda 1 , que hacemos para acabar con 
tantos problemas; los colonos se organizan para que haya drenaje, 
alumbrado y se regularicen los terrenos, pero sobre las broncas que 
a todos nos afectan todavla nel; es .por esto que el Consejo Popular 
Juvenil, junto con Bandas, realizamos nuestro "Foro sobre los J6ve
nes", y se acord6 calmar todas las broncas entra la "Senda" y reali
zar una campa~a contra las razzias, porque haya empleos, transporte, 
queremos que haya comunicacl6n entre la banda y los colonos, y que 
le atoremos tochos; porque ai no nos unimos y organizamos el ~nico 
beneficiado de que nos sigamos madreando y que nos veamos como ene
~igos y de que ~ada quien luche por su lado, es el gobierno, que es 
el que nos manda las razziaa, que se roba la feria del pueblo, que 
sube los precios. ¿cu&nto tiempo podremos soportar m&s?. Ya es ho 
ra de decir "Basta" nosotros ya empezamos / ••• /.1Y -

hacer tabique"•"• Francisco Ra~os, et al. "La otra Cara de la Ban
da", en Encuentro, M&xico, CREA, No. 17, junio de 1985, pp. 24-26. 
"Construir~n una Cafeter!a en Santa Fe para las llamadas "Bandas" 
Juveniles", en El Nacional, 24 de septiembre de 1S86, p. s. 
Volantes distribuidos por el CPJ con motivo de la celebraci6n del 
1er. Foro Nacional de J6venes. 
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· De las posiciones del CPJ, entre otras, destacan estas: 

-Protestar en contra del CREA por tratar de mediatizar le orgenlzaci6n 
juvenil: 

/ ••• /y a la par qua el gobierno reprime a la poblaci6n sobre 
todo a los j6venes, utiliza al CREA como otra forma de control como 
ocurri6 cuondo llam6 a conformar su Asociaci6n Nacional de Clubes y 
Comit&s Populares Juveniles, estaba conformada por gantes del ~NJR 
que es del Pri-Gobiarno, y los j6venes que participaron fueron aca
rreados/ ••• / 1~ 

-Organizarse paralela e independi&ntementa de las celebraciones del A
no Internacional de la Juventud: "Crear una opci6n diferente a la o
ficial en las celebraciones del Affo Internacional de la Juventud eh 
1965 es el objetivo del primer Foro Nacional de J6venas. 1§/ 

-Invita a las agrupaciones independientes a organizarse, porque se tr~ 
ta -dicen- da una "bronca entre clases" y demandan: 

. 0111recho al emp.leo, a la recreaci6n, por la creaci6n de Centros 
de Cultura Popular, contra la represión de todo tipo y en favor de 
las libertades democr&ticas, por al respeto a nuestra vestimenta, a 
la libertad de expresi6n. As! mismo se seffel6 que en relaci6n al 
derecho de empleo habr!a que concretarlo luchando por el financia
miento a proyectos cooperativos independientes. 
En la Educaci6n; luchar por le elavaci6n de la calidad de le misma, 
impulsando su car~cter critico y democr~tico; que los libros de se
cundaria sean gratuitos. Se resalt6 la importancia de luchar con
juntamente con les colonias por arrancar a las autoridades espacios 
para la creaci6n de centros de cultura popular administrados por 
las colonias. Luchar por tener espacios en la T.V. y Radio, y Pren 
sa; como formas de difusi6n de la lucha de los j6vanas; por el de
recho a la salud; al deporte, y a la cfeaci6n de centros hospitala
rios gratuitos.1.§/ 

Como se ve, hay en sus demandas y propuestas opciones de corto, 
mediano y largo plazo: 

Se acord6 dar continuidad a este 1er. Encuentro a trav&s de u
na comisi6n Coordinadora, formada por representantes de las dife-

1f!/ CPJ, La Pared, No. 3, s/f, p •. 7. 
12/ Arturo Garc!a Hern~ndez, "Búsqueda da una Opción Diferente a la del 

Gcbierno", En La Jornada, 11 de noviembre de 1964 1 p. 6. 

1.§/ CP.J, La P,,red, Op. cit. p. 7. 
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rentes organizaciones juveniles, participantes, que ordene y priori
ce las demandas, que proponga un plan de trabajo al resto de sus 
integrantes para su discusi6n e impulso; e invitár a. m¡s j6venes a 
preparar el siguiente Foro a celebrarse en marzo de 1985. Se acor
d6 en la necesidad de entrar en contacto con el resto del pueblo en 
lucha, as! como solidarizarse con los pueblos en lucha como Centro 
Am&r ica .11/ 

No obstante los actos da intimidaci6n 1~ de qua han sido objeto 

tambi&n han participado en marchas de protesta; por ejemplo, el reali
zado por varias agrupaciones con motivo de la publicaci6n y puesta en 
vigencia del "Reglamento sobre Faltas en ~atería de Polic!a y Buen Go
bierno": 

El "apa~e" Fue generalizado contra chavos y chavas de las ban
das del Distrito Federal la noche del 10 de julio, d!a en que se 
public6 en el Diario Oficial el nuevo Reglamento / ••• / "En la pro
curadur!a habla m&a da 500", dicen los integrantes del Consejo Po
pular ;Juvenil". 

"Ese es pretexto para sacar m&s lana", comenta otro de ellos 
/ ••• /y agrega que se trata de una ley para reprimir a la gente, 
"especialmente a los j6venas, aunque tambi6n a los colonos y campe
sinos".1.!!/ 

O saa, qua todo aquel que proteste ser& considerado como un 
saboteador del bien com~n. Cualquier "bolita" puede ser considera
da como "alboroto" o "desorden" y, como tal, deber¡ ser reprimida. 

Otra cuesti6n da importancia es qua, en la pr&ctica, la apli
caci6n del reglamento depende directamente del criterio del polic!a 
y del juez, y ninguno de ellos, por tredici6n, es capaz de aplicar 
el Reglamento con otro criterio que no sea el de obtener beneFi
cios .2.!!f 

1!/ Ibid, p. 7. 
1.!!/ "Por considerarlos •sospechosos y vestir punk', cinco muchachos 

Fueron detenidos en la colonia La ~exicana del Pueblo da Santa Fe 
por cuatro agentes que descendieron de un veh!culo sin placas. Se 
g~n el relato de testigos presenciales, los "chavos punk", quiene~ 
prestan sus servicios en el Consejo Popular ;Juvenil, fueron subi
dos al auto •agresivamente•." en La ;Jornada• 10 de julio de 1985, 
p. 10. Ver tambi&n en la misma fuente "Detieneri a miembros del 
Consejo Popular ;Juvenil", de los dlas 17 de julio y 15 de septiem
bre de 1985, pp. 23 y 24, respectivamente. 

1y La ;Jornada, "El Reglamento, pretexto "para sacar ml.s lana", 23 de 
julio de 1985, p. 23. 

2Q/ CP;J, "Los Chavos y el Reglamento de Polic!a 11 , en La Jornada, 17 de 
septiembre de 1985, p. 14. 
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El Consejo Popular Juvenil, el Grupo Juvenil de San ~iguel teE 
tongo, el Comité Popular voces de Coapa, el Club Juvenil Jacinto 
Canek, y el Comit6 de Lucha Inquilinaria del Cent'ro, afirmaron que 
en términos generales "no est& bien ·explicito", y precisaron que el 
nuevo reglamento "est& sujeto a arbitrariedades de lae mismas auto
ridad" .2.1/ 
/ ••• / 15 organizaciones decidieron realizar un foro pera su an~lisis, 
Las conclusiones fueron las siguientes: 

El ordenamiento es anticonstitucional y ancidemocr&tico; lleva 
a la imposici6n de normas morales; permite el fortalecimiento de la 
corrupci6n, pretende, tras la fachada moral, coartar libertades co
mo el derecho a la huelga. Por ello, desidiaron demandar la abro
gaci6n del Regla~ento en su totalidad y no la derogaci6n de ciertos 
puntos. 

El 23 de agosto diversas organizaciones; PSU~, P~T, PRT, Co
rriente Socialista, Unidad de Izquierda Comunista, CONA~UP, Conse
jo Popular Juvenil, Frente de Lesbianas y Homosexuales, Habitantes 
de San Juan Ixhuatepec y Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre 
otras, llegaron al z6calo en protesta. La consigna en esta ocaci6n, 
era hacer todo lo que al Reglamento sanciona y l•s chavas o los cha
vos de la banda, los homosexuales y las lesbianas, los habitantes 
de colonias populares y los militantes de los partidos de izquierda, 
gritaron, hablaron, se desvistieron, y defendieron su derecho de 
hacerlo.2y 

21/ Juan B_alboa, "El Heglamento de Polic!a Rechazado por J6venes", en 
La Jornada, 7 de agosto de 1965, p. 24. 

2y Cristina ~artin, "Reéhazó al Reglamento de Policla y Buen Gobierno" 
en La Jornada, 19 de septiembre de 1965, p. 11. 
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IV.3 Orientaci6n Pol!tico/Ideol6gica del Consejo Popular Juvenil. 

Nuestro objetivo en esta secci6n será el de conocer la orientación 
pol!tico/ideolégica del CPJ• su evolución y cómo se expresa esto e tra
v6s de sus actividades y opiniones. Esto es, creemos que el CPJ real
mente ha experimentado cambios significativos en la manera de ver y 

y actuar sobre su realidad social: tanto el tipo de demandas como el 
enfoque te6rico con que han abordado el fenómeno banda se ampl!an en 
comparación con sus primeras demandas, actividades y declaraciones2~. 
O sea, si en un principio sus demandas se circunscrib!an predominánta
mente a satisfacer necesidades b&sicamente de los j6venes aglutinados 
en su organizaci6n, y buena parte de sus actividades iban encaminadas 
a atacar el problema del pandillerismo. con f'6rmulas como son fortale
cer el diálogo al interior de la familia, proporcionar diversión y cu! 
tura al joven de la banda por medio de •tocadas•, centro~ recreativos 

y culturales, y considerar al fen6meno banda simple y llanamente como 
un proolema social, s~n considerar las causas y efectos que las rela
ciones sociales de producci6n y las luchas de clase crean; para poste
riormente ampliar su campo de acción y el alcance de sus actividades, 
as! como insertar al fen6meno banda como formando parte de una socie
dad de clases, donde las causas del pandillerismo no tendr!an su ex
plicación sólo ni esencialmente en una falta de diálogo f'amiliar, ni 
su discurso pol!tico atacará indiscriminadamente a toda la sociedad, 

ni su "rencor soclal" irá encaminado a identificar al polic!a que par
ticipa en las redadas como su ~nico y más as6rr1mo enemigo. 

Creemos que este cambio y esta ampliación en la manera de conce
bir el fenómeno banda y del actuar sobre 61, proviene de un doble en-

"Una práctica importante en la dinámica de los movimientos lo con~ 
tituye la ruptura del aislamiento que ha caracterizado muchas de 
sus luchas y su integraci6n en frentes populares en los que se vin 
culen las colonias (O agrupaciones de las mismas) a movilizaciones 
y reivindicaciones que llevan a cabo grupos de campesinos, obreros 
y estudiantes / ••• /Ciertamente la vinculación de las colonias a 
otros grupos populares constituye una táctica para adquirir mayor 
fuerza a favor de sus demandas y f'renar la represión de que son 
objetor Pero, as! mismo, &sta pr~ctica demuestra que los movimien 
tos populares urbanos puede articularse a los obreros y campesinos 
Y conformar una estrategia de clase / ••• /". Cfr. 3uan Manuel Ram!
rez Sa!z, Carácter y Contradicci6n de la Ley General de Asentamien
tos Humanos, M~xico, UN~M, IIS, Cuadernos de Inv. Soc. No.a, 1983, 
p. 143. 
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riquecimiento: por un lado, la composicion y el nGmero de integrantes 
del Consejo ha cambiado, se ha ampliada y las opiniones son m~s diver
sas; y por otro lado, el m5s importante a nuestro juicio, la esperien
cia colectiva del Consejo con otras agrupaciones y sus demandas, les 
ha habierto el panorama sncial, de manera tal que el propio peso de su 
din~mica En conjugaci6n y contradicci6n con otras, le asigna un lugar 
en el quehacer paJ:!tico socia1. 2f!./ 

Esto no quiere decir que el proceso de desarrollo por el que ha 
atravezado el CPJ haya sido acumulativo y sin la comisión de graves f~ 
llas, tanto en la ejecución de actividades como en la concepción e in
terpretaci6n del fen6meno banda, lo que lo ha arrastrado, incluso, a 
escisiones internas. 

Algunas de estas fallas las pudimos captar cuando trabajamos con 
algunos de ellos y con parte de la población de Santa Fe, durante nue~ 
tro servicio social (1983) en que, a fa:lta de mejor mativaci6n, se "i!! 
~ito" a todos los chavos banda y no banda (aquellos que realizaban un 
'Servicio Social Voluntario', financiado con 'medias becas' otorgadas 
por el CREA durante seis meses y administradas por el CPJ), e que asis
tieran a un "concierto de Ro~k• en la "casa Yanki"; en realidad, el e
vento fue un mitin polltico organizado por varias entidades pol1ticas 
y llevado a cabo frente a la embajada Norteamericana, para protestar 
por su intromisión en Nicaragua. ¿Habr!a sido necesario mayor infor
mación sobre lo que en realidad se har!a, la importancia del evento y 

del por qu& el CPJ y la banda estaban All!?, creemos que s!. De lo CD,!! 

trario se empezarla por caer en una ideologizaci6n o sobreidcologiza
ción del joven de la banda. Es decir, que el joven de la banda acepte 

ideas y corrientes teóricas •del tipo que sean-, las cuales le son in
culcadas para_ que adopte cierto comportamiento, sin que exista anterio~ 
mente un rechazo o una asimilación critica, lo cual implica manipula-

2!:_/ "Por supuesto, una subcultura se ejerce de acuerdo a la clase, la 
edad Y el modo de vida cotidiana que se experimenta. Las subcultu
ras de los jóvenes -y el fenómeno punk no es la excepción- son un 
modo de enfrentar en el plano cultüi'aT ias imposiciones del orden 
socioeconómico y pol1tico, le desposesion, la represiÓn 0 el desem
pleo, la endeblez educativa. Al ser una alternativa fragmentaria, 
veloz, casi instant~nea de negar y resistir el mundo circundante, 
su filo radical se consume precisamente en el 11mite de las res
puestas culturales, su potencial•es reducido y alienta circular!-
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ci6n y no educeci6n pol1tica. 

O como sucedi6 en una conferencia sobre las ban~as, realizada por 
el CPJ en la Escuela Nacional de Antropolog!e e Historia: 

Entre otras cosas, utilizaron el viajo cami6n de la ENAH para 
recorrer algunos barrios e ir recogiendo chavos bajo al se"uelo de 
dirigirse a una tocada de rock. La mayor parte de los asistentes 
no ten!an claros los motivos de tanta atenci6n, ni por qui y para 
qué acudir a un plantel escolar. El primer die{ incluso, muchos cha 
vos de bandas llegaron creyendo que se efectuar a la multicitada to= 
cada de rock y, como era obvio, salieron decepcionados al encontrar
aá con "puros rollos que nos valen madre" -sagGn ellos mismos comen
tar 1an-. · Caso concreto el de la banda "Ramones LSD", de la colonia 
Olivar del Conde.2§/ 

Conferencia de la cual comentarla c. ~onsiv~is: 

La vez que yo o1 a los compa"eros de las oandas en Antropolog!a 
habla dos lenguajes: uno era muy auténtico, muy vital, de desespera
ci6n, de rabie y de necesidad organizativa, y otro que era absolu
tamente falso, teatral, de artificio, de gente que le grita al mun
do "no me comprenden, yo soy al Gnico", para después obtener de ese 
grito una seria de satisfacci6nes sociol6Qicas y socielas.2.!!/ 

O como la pretenci6~ de querer ser representantes no s6lo de las 
b'ndns de Santa Fe, sino tambi¡n de otras zonas de la ciudad, sin ser
lo realmente: 11 ••• el Consejo Popular Juvenil, que actualmente aglutina 
a bandas de diversas zonas: Nezahualcoyotl, Vallejo, Santo Domingo, en
tra otras~, 21/ y que crea desconcierto en quienes no los conocen y no 
est~n representados por ellos: 

Si, han salido cosas en la talavisi6n, paro te das cuenta que 
los que han hablado, son unos qua ya tienen m~s o menos estudios y 
qua este, o sea, ya tienen m~s o menos conocimientos de la vida y 
como en asas programas se habla de la banda seria bueno que uno da 
la banda dijera lo que es ¿no?. La neta, sin nada de estudios, sin 

dades que tienden a estrechar al margen para ar surgimiento da o
tras propuestas de mayor eficacia", 8argio Gonzálaz Rodr!guez, "Le 
Gener aci6n Punk: In l'lemor iam" • en La Jornada, 16 enero, 1986, p. 27. 

25/ Jornadas en la ENAH • "Oué Onda con el Consejo Popular :Juvenil?", 
Taller condici6n obrera y espacio urbano de la ENAH, s/f, pp. 1-2. 

2!/ CREA, "Monsiváis y la Banda ••• " Op. cit. P. 26. 

2'!./ Julieta l'luñoz 5elom6n, Op. cit. p. 5. 

1 
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nada, sino lo que dijera uno de la oanda ••• O sea la verdad de la 
que estamos viviendo: que el gobierno nos sube todo a nuestros je
fes ¿no? ya no tenemos para vivir, las razzias siguen más léperas 
¿no? o sea, ver que traen un resto de injusticias que debemos de
nunciar.2~/ 

Como se ve, al menos en este ceso, el problema no es el de incompatibi
lidad de propósitos o de objetivos, sino el de mayor compenetración y 

reconocimiento con las bases. Además, y a pesar del progreso observa-
do en el grupo, algunos de sus dirigentes aún recurren común e invaria

blemente a establecer las breches generacionales y a adoptar posicio
nes antiintelectualistas como los puntos da partida de su discurso po-
11 tico, e partir de los cuales pretenden impac~ar más que proporcionar 
bases objetivas a su protesta: 

Cuando alguien se dice a s1 mismo joven, yo tiendo a desconfiar 
de ¡l, desde el punto de vista intelectual, en le medida que se di
ce "nosotros los j6venes sabemos que los viejos tal", pienso que la 
capacidad análltica de ese discurso está bastante mermada/ ••• / Pian 
so que las cosas se dan de otro modo, no en función de clasificacio= 
nes de edad, sino en función de exámenes estrictos de la realidad. 
/ ••• / 2~/ 

Otra posible falla as la mistificación que hacen del fenómeno ban
da. El problema no es que se caracterice a la banda como aquellos que 
"expresan el rencor social"• que a fin de cuentes s1 hay mucho de eso. 
Lo mistificante es que se quiere inculcar en la banda una serie de va
lores como propios, válidos, a partir de los cuales moverse porque "a
ceptan" gustosamente (ver cap. 111.2.4), y que se enarbolen esos "con
travalores" más con el afán de manipular, de "meter miedo" en quienes 

los escuchan para obtener conseciones personales o reconocimiento in-

2~/ F. Villafuerte, et al. Op. cit. p. 300. 

2.v CREA, Op. cit. p. 26. "Los adultos tienen una educación muy cabro
na, si te ven en banda dicen que eres culero aunque seas su propio 
hijo (de su pinche madre) a veces son ellos (los padres) los qua 
mandan a la lay. Ya se está acabando eso, pero dos-tres siguen. 
es la brecha generacional, no queremos que ellos nos entiendan, si
no que la banda los entienda a ellos, que se den cuenta qu' ten 
jodidos est~n. peor qua nosotros, ellos viven ~on mitos y tradicio
nes ~ás culeras qua nosotros. más decadentes y •ientrss viéremos 
que est~n bien, pue 6rale, pero co•o est~n jodidos n-1. La fami
lia utiliza las mismas formas que el Estado reproduce para expli
car algo: la violencia", Fabrizio Le6n, Op. cit. p. 64. 
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dividual, que con el afan de crear conciencia y cambiar un modo de vi
va de suyo inaceptable y un sistema de explotaci6n: 

La vez que los o! en Antropología me pareci6 un lenguaje muy 
ca6tico y muy confuso. st, con grandes hallazgos, con grandes ma
neras de interpretar la efectivamente putrefacta realidad mexicana 
pero tambi6n con maneras muy demag6gicas involuntariamente de acer
carse a esa realidad, con mucho desplante que no necesariamente me 
parece el mejor medio anal!tico.3Q/ 

y la falta de un verdadero proyecto político que, adem.lís de toda su ª.!: 
tividad y sus declaraciones, vuelva a su movimiento juvenil en un ver
dadero movimiento político permanente y capaz de trascender sus pro
pias limitaciones. 

~arcando un punto y aparte sobre todo lo dicho hasta ahora sobre 
el CPJ, creemos que una forma de comprobar el avance logrado en la a
grupaci6n, es por medio de sus pintas en las paredes, en los mensajes 

que &stas portan y en las actividad•s realizadas. En un principio, tall 
to sus pintas (hechas con pintura color de rosa) como las declaraciones 
hechas .en sus inicios, reflejar!an la manera de abordar la problem~ti-
\ ' 

ca de la banda, de su origen y de c6mo solucionarla. Por ser el fen~ 
meno banda su problemática inmediata, las actividades y pintas del CPJ 
irán orientadas a darle soluci6n, sin plantearse otro tipo de proble
mas sociales que sirvan de centro de atención hacia el cual dirigir su 
trabajo, y partiendo de los conflictos familiares como los principales 
a resolver: 

-Señora: si a su hijo la sociedad le ha trans~itido la 
"Oelincuentitis" anote la siguiente receta. 
3. Dosis de co•prensi6n 
2. " " protecci6n 
3. " " ayuda 
"· " " solidaridad 
Todo ello reforzado con una buena dosis de di~logo. 

-Drganicemonos para exigir centros de cultura popular. CPJ. 
- El Consejo Popular Juvenil te invita a participar en la 

creaci6n de centros de cultura popular. CPJ. 3.1/ 

3Q/ lbid, p. 25. 

32./ ~intas hechas, como la mayor{a de las que aparecen en seguida, en 
lzs paredes de las construcciones que existen a lo largo de la A-
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~s! mismo. en sus primeras publicaciones podemos leer: 

Yo no hago canciones de protesta 
Yo soy la protesta misma ••• 3l/ 
El presente folletln surge ente la necesidad de dar vigor 

a la ecci6n creativa de la juventud local, así mismo también quere
mos que esta se comprometa a sacar esa expreci6n (sic.) callada que 
escondida en su interior permanece muda. 33/ 

A manera de presentaci6n: -
El prop6sito / ••• /es dar a conocer y de alguna manera explicar los 
diferentes problemas a que nos enfrentamos, sin dejar de lado el de 
buscar tu participaci6n, para discutir y ampliar los temas que aqu! 
se traten. As! mismo, buscamos qua los temas aqu! tratados sean 
entendidos por la banda, sin utilizar el lenguaje d~ los intelec
tualoides / ••• / 3~ 

Después de estas primeras expresiones. las siguientes pintas (a
hora en pintura negra y azul) y las declaraciones impresas reflejan la 
apertura del CPJ hacie problemas no s6lo juveniles, sino a problemas 
de su localidad (por ejemplo 0 la falte de transporte) y de otros gru
pos sociales (como lo~ movimientos campesinos, los paros c{vicos, Etc.): 

-La soluci6n al pandillarismo tiene varios caminos, no 
tan s6lo represi6n qué las autoridades no se saben otra? 

-Exigimos más camiones y menos razzias. CPJ. 
-Unate al Consejo Popular Juvenil ¿Que apoco te alcanza el 
salario de esclavo? 

-Solicitamos transporte eficaz y barato. CPJ. 
-El alcoholismo y la drogadicción son armas de los que tienen dine-
ro para que siempre estemos callados. CPJ. 

-No destruyas los camiones, CPJ. 
~Apoya a la marcha campesina nacional. abril 4 p.m. 
~onumento Revoluci6n. CPJ. 

Y con lo que parece una posici6n de clase m~s definida: 

Nosotros ah! pas&ndola y bien aferrados en la construcci6n de 
una organización que represente verdaderamente los intereses del 
proletariado o sea de una org~nizaci6n netamente nuestra, una or-

VENIDA Real a Toluca o Av. Santa Fe. en le delegación Alvaro o. 
3~/ En~. Suplemento del ~rgano informativo del CPJ, le Pared• a~o 

1. primera época 0 No. 1, s/f. p. 1. 

32/ Ibid• p. 2 
3§./ CPJ 0 Grueso como un ••• Op. cit. p. 1. 
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ganizaci6n del pueblo / ••• / y la Gnica f'orma da contrarrestar la 
brutal embestida de la burguesta es organizándonoa~ ¿como? pus ora 
s! como quien dice cada quien con su cada cual, és decir: los obre
ros. los campesinos con los campesinos, la banda con la banda. los 
estudiantes con los estudiantes. etc. / ••• / Organizaci6n /qua/ se 
debe dar dentro de las condiciones concretas donde se desarrol'la la 
problemática de cada sector e interrelacionarse de manera práctica 
con las organizaciones que han existido a trav6z del movimiento o
brero mexicano y conjugar las experiencia• de luchas anteriores.32/ 

Ya para 1984 0 escriben: 

Nos he•os ido enriqueciendo, a partir de las primeras deman
das. qua al principio ten!an algo de emocional. Paro ha•os madura
do y adquido mayor combatividad. Estamos en un momento en qua ya 
no pedimos s6lo canchas da futbol, ahora pugnamos por la creaci6n 
de fuentes de trabajo; otras opciones para los chavos de la banda.3.§/ 
/ ••• /hace cuatro e~os -recuerdan- se empez6 a hablar de nosotros 
como delincuentes, como la escoria da la sociedad, como los respon
sables de asaltos, cr!manas y violaciones. Con este pretexto se ini 
ciaron las razzias. Anta esta situación sentimos la necesidad de -
organizarnos y denunciar las represalias/ ••• / As! demostramos -a
firmaron- que somos mayor!a y que tenemos una conciencia de clase. 
P.ero no porque la ~ayamos aprendido, sino porque formamos parte de 
ella.3.1/ 

Una caracter!stica qua se ha mantenido constante, en ocaciones con mu
cha raz6n, as su posici6n antipartidista y antiintelectualista: 

NingGn partido pol!tico representa una alternativa de partici
pación para los j6vanes del pe{B 0 Al contrario, nuchas vacas per
tenecer a alguno da ellos mediatiza las aspiraciones da quienes 
deseamos una real sociedad igualitaria sin represi6n policiaca y con 
oportunidades de empleo. 39/ 

Los partidos progresistas no se han preocupado por la juventud 
/ ••• / Las organizaciones denominadas marxistas no piensan que haya 
un gran potencial de ca•bio en los j6vanas o por lo menos no lo 
pensaban. Pero ahora que lo sienten, organizan tocadas y festiva
les de rock. Ahora s1 aprovechan las condiciones que ha c~eado al 
Consejo. Es muy comlin en los partidos pol{ticos hacer o iniciar 
una labor donde ya la hay. Se aglutinan y trabajan hasta 10 orga-

CPJ, ba Pared, No. 3, s/f, p. 
l'la. A. Barrag~n, Op. cit. p. 18. 
l'la. A. 8arrag,n, "Se iniciaron la& Jornadas ••• "Op. cit. p. ,16. 

"Los Partidos l'ladiatizan la Acci6n da loa J6venes 11 , en lltatr6pili, 
de El ota, 11 de noviembre de 1984• p. 2. 
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nizaciones y se pelean por el liderazgo. Mejor deberían hacer tra
bajo donde no existe, y no provocar divisiones/ ••• / Los integran
tes del Consejo quieren dejar claro, que el fen6meno de marginali
dad gue existe en el país, es producto de la estructura econ6mica 
de México y su consecuencia: la consentraci6n de la riqueza. De 
esta manera se lucha desde su organizaci6n, por un cambio estructu
ral y por otras formas de vida, a la que todos tienen derecho/ ••• / 
"Por eso sostenemos que por medio de tareas educativas, enseñaremos 
a niños y j6venes a crear y transformar; y as! l..:>grar un camb.io / ••• / 
Creemos que ustedes no se atreven a impulsar un cambio social porque 
tienen miedo a perder sus privilegios. No han llegado al fondo de 
los problemas. Es lo que pasa con el trabajo intelectual".3g/ 

Para 1985 parece que hacen una mejor.: distinci6n entre trabajo intelec
tual y posici6n de clase, aunque con declaraciones no excentas de pose: 

En el sal6n Amates, que el Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior facilit6 al CREA para efectuar el Foro Nacional de Investiga
ciones sobre la 3uventud, estaban atentas ~eco m~s da 300 personas, 
entre investigadores universitarios, funcionarios del gobierno, re
presentantes de partidos políticos ••• y los integrantes de la banda 
de Santa Fe. 
/ ••• / "Nosotros no vivimos de lo que robamos y asaltamos. S6lo le 

,quitamos a los ricos ••• a los que nos explotan. Eso no es delito, 
es justicia" / ••• / otro miembro de la Banda de Santa Fie, ratific6 
la posici6n de su organizaci6n respecto a los intelectuales y dijo: 
"A.los intelectuales de escritorio no los guaramos porque compran 
corbatas con el sueldo que les pagan después de hacer su investiga
ci6n. Pero a esos intelectuales que s! conviven con nosotros y que 
aguanten los fregadazos y que su coraz6n late al mismo ritmo que el 
de nosotros, po~9ue son del pueblo, son bienvenidos, Son miembros 
de la banda". 4~ 

Existe adem&s el peligro constante de una escisi6n al interior 
del CPJ: la forma de concebir el fen6meno banda, la manera de actuar so
b~e &l Y la lucha por el poder pueden ser causas de una ruptura; y has
ta donde pudimos informarnos, la tormenta amenaza con desatarse. Ya 
habría dos fracciones en la agrupaci6n. Por una parte, estarla la frac 
ci6n denominada "Flores Mag6n", que se caracteriza por su direcci6n -
centralizada, su posici6n "dure" y ant_iintelectualista, pero de "•ucha 

capac"idad de negociaci6n", "carisme y habilidad por!tica": y por le o

tra, est&-la fracci6n "Democr&tica" formada por chavos (estudiantes Y 

30 Me. A. Barrag~n. "El trabajo con las Bandas ••• 11 Dp. cit. p. 1B. 
4Q/ "No somos Delincuentes, no Queramos que nos Estudien: Banda de San

ta Fe", en Excelsior, lunes 14 de enero de 1985., P• 5. 
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pol!tlcos locales) que no concuerdan con la centralizaci6n del poder, 

el antiintelectualismo y las "poses pol!ticas" del dirigente de la o
tra fracci6n. 



C A P I T U L O V 

El CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA ATENCION 
DE LA JUVENTUD (CREA), EL ESTADO Y LA BANDA, 

Ha de haber algo putrefacto en la 
m'dula misma de un sistema social que 
aumente su opulencia sin reducir su mi
seria, aumenta en cr!me~es aGn más rá
pidamente que en nGmeros /,,,/ Las vio
laciones de la Ley son ~eneralmente el 
estallido de factores econ6micos que 
están fuera del control del legislador; 
pero, como.lo testimonia el funcionamien 
to de la Ley sobre delincu•ntes juveni
les, depende en .cierta medida de la so
ciedad oficial el catalogar ciertas vio
la~iones de sus regles como cr!menes y 
otras como meras faltas. Esta diferen
cia de nomenclatura, lejos de ser indi
ferente, deside el destino de miles de 
hombres, y el tono moral de la sociedad, 
La Le~ misma puede no s6lo castigar al 
delito, sino tambi&n improvisarlo. 

c. Marx, 

Aqu! hablaremos da las acciones que lleva a cabo el Estado Mexi
cano para •solucionar" la problemática planteada por el fen6meno de las 
bandas juveniles, 

Cuando las contradicciones sociales no adquieren uft carácter de 
total antagonismo, el Estado gobierno~ colocados~ la sociedad 
pero cuando dichas contradicciones se tornan irresolubles por la v!a 
legal o ~sta resulta de~asiado estrecha y obsoleta para contenerlas, 
el Estado se vuelve incapaz para satisfacer -cada vez menos- las nece
sidades de la mayor!a de su poblaci6n, SÓlo entonces muestra su real 
carácter de clase (ver cap. 1,1), Creemos que ésta Gltima es la si
tuación que guarda el Estado en relación el fenómeno banda y, por lo 
tanto, no le queda sino mediatizarlo y controlarlo. Esto lo lleva a 
cabo con mecanismos institucionales que tratan de encausar las inquie
tudes y los problemas por derroteros que no rompan con las normas es
tablecidas; o por mecanismos abiertamente represivos y violentos, como 

lo son el uso de la fuerza p6blice, cuya expresión más usual es la re-
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dada. Dentro de estas dos formas extremas (las pacificas y manipulun-
tes y las abierta••nte violentas) podemos encontrar ~oda una gama de 
opciones que dosifican, mezclan y aplican en distinta gr•daci6n una de 
las dos formas extremas. 

Veremos primero los antecedentes y las acciones llevadas a cabo 
por el Consejo Nacional de Recursos para la Atenci6n da la Juventud 
(CREA), y luego las acciones emprendidas por el Estado cuando las an
teriores resultan insuficientes para contener la contraviolencia que 
genera el fen6meno banda. 

Consideramos a la mayor!a de las acciones emprendidas por el CREA 
como mediatizantes no porque no traten de ayudar al joven en general, 
o al joven de la banda en particular, sino porque su ayuda resulta de
masiado relativa y no resuelve el problema en s! (la pauperizaci6n de 
capas sociales cada vez más amplias); de tal manera que lii carácter 
parcial y momentáneo da las acciones emprendidas no impedirá que más 
adelante vuelvan a brotar los "problemas juveniles", pero muy probabl~ 
mente de manera m's aguda. En cambio, s! servirán efectivamente para 
levantar estandartes, justificar gastos y desviar los problemas de ma
nera tal que "nadie salga perdiendo" y alimentar y perpetuar as! el 
actual estado da cosas. 
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V.1 Del INJUVE al CREA. 

En la introducci6n al decreto que avala la creaci6n del Instituto 
Nacional de la Juventud Mexicana (Diario Oficial del 25 de febrero de 
195D y del 3D de junio de 1951) se lee: 

Que en contraste con otros regimenas cuyos postulados deforman 
el esp!ritu de la juventud educándola para el absolutismo, las de
mocracias la deben preparar mediante el ejercicio de virtudes pri
vadas y públicas, como la autonom!a del pensamiento, la libertad de 
creencias y la tolerancia de todas las ideas y sentimientos huma
nos / ••• / J/ 

Algunos objetivos generales importantes del IN3UVE, son: 

Capitulo I, art. 10. 
I. Preparar, orientar y dirigir a la juventud mexicana; 

a) Para su prosperidad ~aterial y espiritual. 
b) Para el conocimiento, estudio y soluci6n de los problemas 

básicos nacionales. 
c) Para alcanzar el ideal democrático. 

II. Estudiar loa problemas que afectan a la juventud mexicana, 
proponer y cumplir sus soluciones adecuadas. 

III. Formular iniciativas y realizarlas en su caso, respecto al me
joramiento t~cnico, econ6mico, cultural y c1vico de la juven
t Ud /o o./ 

Capitulo II, art. 6, fracci6n IV. 
d) Procurar bacas, premios y est!mulos, a los estudiantes de 

capacidad distinguida, a los trabajadores y atletas de e
dad juvenil, más destacados. 

Capitulo II, art. 7, fracci6n v •. 
e) Procurar la asociaci6n o agrupamiento de j6venes en raz6n 

de factores comunes de aficiones, habilidades, conocimien
tos y aptitudes / ••• /zj 

Por lo general y dadas las caracteristicas de las actividades rea
lizadas y del acceso real de los j6venes a los serv,J.cios, los "benefi-·· 
cios" abarcan principalmente a las capas medias de la pobl8ci6n joven. 

Las funciones generales del INJUVE, son: 

J./ Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, Objetivos y Realizacio~ 
nas, M~xico, INJM, 1953, p. 53. 

~/Reglamento del INJUVE, Objetivos, s/f, p. 2. 
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-Estudiar el fen6meno juvenil considerándolo como una etapa singular. 
del desarrollo psico-fisiol6gico y de la inserci6n de los seres 
humanos en la sociedad, sus caracter!sticas y los problemas pecu
liares de nuestro pa!s, mediante las más variadas técnicas e ins
trumentos de investigeci6n para dar el INJUVE une visi6n más cla
ra de su propia tarea; para ofrecer elementos de juicio al "Esta
do" y a la comunidad en su conjunto, o a los particulares sobre es
tas cuestiones, y para poder ofrecer orientaci6n verdadera y eficaz 
a los j6vanes respecto de su propia condición y problemas. 

-DiseRar, dirigir, aplicar y evaluar encuestas a investigaciones, 
por sus propios medios, en coordinaci6n con otras instituciones, 
públicas o privadas o promover su realizaci6n, respecto a la fisio
log!a y e la psicolog!a de la edad juvenil; la situación de los j6-
venes en nuestra sociedad, ~aspectos particulares de la misma ta
les como sus oportunidades y alternativas de educación su posici6n 
en el mercado de trabajo y en las estructuras laborales, sus rela
ciones familiares, el uso de su tiempo libre, su papel respecto de 
las pautas de consumo y la moda, la evolución de la llamada cultu
ra juvenil, su.relaci6n con las otras generaciones, su enfrenta
miento a les tradiciones, su proporci6n en la conformación demo
gráfica del pa!s y sus consecuencias, y otros temas análogos. 

-Aplicar técnicas audiovisuales de instruc.ción programada, de ave
luaci6n conductual, y de modificación de conducta en lo tocante a 
relaciones sexuales, planificaci6n familiar, farmacodependencia, 
delincuencia juvenil, métodos de aprendizaje y estudio; y otros. 

-Prestar a los jóvenes orientaci6n acerca de su vocación y aptitu
des sobre perspectivas de trabajo am diversas ramas de actividades, 
sobre el aprovechamiento de su tiempo libre, sobre la racionaliza
ción. del uso de su capacidad de compra, sobre sus derechos, obli
gaciones y relaciones familiares, sobre sus relaciones con otras 
generaciones, sobra relacionas y desarrollo sexual, y cuestiones 
matrimoniales, y sobre todo tipo de servicios ofrecidos por 6rga
nos del Estado mexicano a la juventud. 

-Organizar conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y 
simposios locales, nacionales e internacionales sobre la problam&
tica juvenil contempor,naa, sus manifestaciones, les causas que la 
generen y los medios posibles pare su solución.3/ 

-contratar coordinadoras pera los aspectos pol1tT"cos, econ6micos y 
sociales y gu!as pare el estudio de cada uno de esos aspectos por 
cada grupo de j6venes 1 entre conocedores de esos problemas no sólo 
por su formaci6n academice sino en cuanto sea posible, por su es
periencia en la vida pública. 

-Seleccionar con rigor a los integrantes de los grupos juveniles di
rectamente participantes en sus estudios, tanto por su demostradá 
disciplina y capacidad acad,mica, como por sus cualidades de lida
razgo y seria inquietud pol1tica y social.if 

~/ Re~lamento del INJUVE, Departamento de Estudios y Orientaci6n Juve
ñI , s/f, pp. 74 .. 77. 

!:/ INJUVE, Dirección General. Instituto pare el Estudio de los Proble
mas de ~&xico, ~'xico, s/f, pp. 23-24. 
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-Jué"diferencias existen entre el INJM y el INJUVE que justifiquen el 
=••bio? 0 una razón -en palabras del propio CREA- ser!a la siguiente: 

En cuanto a las acciones institucionales en ~avor de la juven
~ud, la evoluci6n del INJM al INJUVE implica una ampliaci6n de la 
cobertura de bienes y servicios en términos de actividades cultura
les y deportivas que ~radicionalmente so les hablan brindado. 

Sin embargo. el rasgti distintivo del INJUVE en relaci6n a su 
antecedente lo constituye la importancia que se otorga al desarro
llo de actividades da adiestramiento y capacitación que permitirán 
la incersión de los jóvenes en tareas de beneficio a la comunidad 0 
lo cual representa ya la comprensión y el primer intento de organi
zación de la juventud para hacerla participar en el proceso de de
sarrollo nacional / ••• /'§./ 

~~ora. ¿Cambian en lo Fundamental los objetivos y las funciones del 
=~~~ en comparación con los planteados por al INJUVE 0 o el cambio obe
=eca más a cuestiones politices derivadas del nuevo sexenio, qua a ne
cesidades planteadas por la misma juventud?; veámos cuál es la políti
ca del CREA hacia la juventud, 

]/Manual de Organizaci6n. 1981 0 CREA. Dirección de Programación y pre
supuesto, p. 4. ¡ 



- 136 -

V.2 El CREA y su Politice Hacia la Juventud. 

Por medio del Diario Oficial del 30 de noviembre de 1977 se da a 
conocer la instalaci6n del Consejo Nacional de Recursos para la Aten
ci6n de la Juventud (CREA), en sustituci6n del INJUl/E. 

En palabras de su primera directora, Silvia Hernández, el objeti
vo y la funci6n esenciales del nuevo organismo gubernamental, serán: 

El objetivo esencial qua fundamenta la creaci6n de este Conse
jo es el de rejuvenecer a nuestro pals y por rejuvenecer al pa1s 
entendamos un proceso revolucionario en que Estado y sociedad se 
comprometen con las nuevas generaciones a proporcionar, no s6lo la 
infraestructura material indispensable para que dentro de J.as liR1ita
ciones que nos son propias los j6venes puedan lograr el desarrollo 
arm6nico de sus cualidades de persona humana, sino tembi6n, y de 
manera funda~ental, a reconocer su existencia en el presente. 

Y dijo/ ••• / que la funci6n del CREA es "realizar una comunica
ci6n da doble flujo: entre la juventud del pals y el Gobierno de la 
RepGblica. Operecionalizar las politices del Estado hacia los j6ve
nes y retroalimentar con las inquietudes~ reélemos y demandas de 
cada generaci6n, la fundamentaci6n te6rica de esas pollticas" • .2/ 

Y para no quedarnos con la misma pregunta sobre los objetivos y funcio
nes del CREA, investigamos: 

Prop6sitos. 
I. Fomentar al desarrollo integral de los j6venes a fin de prepa

rarlos para que asumen plenamente sus responsabilidades y se 
incorporen a los procesos sociales como factor de cambio en la 
justicia y en la libertad. 

rr. Establecer, alentar y coordinar planas qua favorezcan el de
senvolvimiento y la axprasi6n de los j6vanes 

III. Programar las acciones del Gobierno Federal orientadas a la 
promoción de los j6venas con respecto a su personalidad y con
forma a los objetivos democráticos da la sociedad mexicana. 

Funciones Generales. 
I. Asesorar al ejecutivo de ia Uni6m para la detarminaci6n, eje

cuci6n y evaluaci6n de la politice nacional en relación con 
la juventud. 

II. Promover y coordinar los pro~ramas en favor de la juventud que 
realicen las diversas dependencias y organismos de la Admi
nistraci6n PGblica Federal. 

III. Realizar, sistematizar y dirundir estudios sobre la juventud. 

-ª/'presidencia de la República, "Instalaci6n del CREA", en El Go.,iarno 
Mexicano, Dirección General de lnformaci6n, Relaciones Publicas, Ter-
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IV. Estimular la creaci6n de servicios que promueven el desarro
llo de los j6venes y alienten su perticipaci6n en los proce
sos sociales; entre ellos programas de turismo juvenil que fa
vorezcan la identif icaci6n y el mutuo conocimiento entre los 
j6venes. · 

v. Propiciar la congruencia de los planes y la coordinaci6n de 
las acciones que, en favor de los jóvenes realicen los orga
nismos pÓblicos y privados destinados a este fin. 

VI. For•ular y proponer a las instituciones correspondientes, pla
nes e iniciativas tendientes a resolver los problemas de los 
j6venes y realizarlas en su caso. 

VII. Orientar recursos en favor de programes que fomenten el desa
rrollo de la juventud y apoyar los que los propios jóvenes 
realicen de acuerdo con los objetivos del presente decreto. 

VIII. Todas aquellas que la permitan cumplir con los objetivos que 
anteceden.y./ 

Desda la perspectiva de los objetivos y las fu"cionas planteados 
por el INJUVE en co•paración con los planteados por el CREA, creemos 
que no hay diferencias fundamentales: en ambos encontramos los mismos 
objetivos de preparar al joven para alcanzar el "ideal democr~tico" y 
para que asuma sus responsabilidades sociales "en la justicia y en la 
libertad"; programar y coordinar los planes a nivel local, nacional e 
internacional que permitan llevar a cabo lo anterior. Tampoco las fun
ciones difieren fundamentalmente, ya que en ambas instituciones se pre
tende servir de punto de apoyo y de arranque a las acciones que el eje
cutivo y otras instancias gubernamentales y privadas emprendan; promo
ver, coordinar y difundir estudios sobre la juventud, as! como tambi6n 
eventos culturales, deportivos, acad~micos, etc., sobre el tema; y as~ 

sorar y orientar a los j6venes sobre cuestiones laborales, educativas, 
de farmacodependencia, de actividades culturales y recreativas, etc. 

Nd obstante, en las acciones del CREA encontramos un mayor inter6s 
por los j6venes menos Yavorecidos y sus problemas. Pero lo que más 
llam6 nuestra'atenci6n fu' la~ en que aborda la proolem~tica ju
venil: es caracter!stica comGn de toda instancia gubernamental recha
zar con e~cendidas declaraciones cualquier tipo de intromisi6n de "i
deas ex6ticas extranjeras" en las actividades y prógramas emprendidas 

por ellas, en defensa de la "independencia y la cultura nacionales". 

La duda de que esto sea cierto nos nace cuando comparamos le ~. 

cera Epoca, No. 13, diciembre de 1977, p. 1. 
11 !!!anual de Organización ••• Op. cit. pp. 13-14. 
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el contenido y las acciones emprendidas por el CREA para el trato de la. 
juventud, con la forma, el contenido y las acciones emprendidas para el 
trato de los mismos problemas en, por ejemplo el vecino pa!s del norte: 
en un estudio realizado por Gibbons sobre la delincuencia juvenil se 
concentran y describen distintas estrategias y métodos para tratarla y 

abatirla. Aqu1 describiremos las más usuales e importantes y las com-
pararemos con las del CREA. 

Gibbons cita el m'todo utilizado en los Estados Unidos, el de la 
"Inlroducci6n de los Cambios Ambientales", que 

/ ••• / designa todos los esfuerzos tendientes a modificar o suprimir 
ciertos rasgos peculiares de algGn medio ambiente natural-social. -
Las barriadas metropolitanas son un ejemplo de área transformaole, 
ya que influyen directa o indirectamente en la formaci6n de patro
nes de conducta delictuosa. 

La meta de la introducci6n de cambios ambientales es trasfor
mar más bien a las grandes áreas de la criminalidad que a los indi
viduos de conducta o motivaci6n descarreada / ••• / El proyecto se d~ 
rige a nivelar la situaci6n alentando diversas iniciativas de ayuda 
recíproca comunitaria con las que procura desarrollar un sentido de 
buena vecindad y la responsaoilidad colectiva • .!!/ 

Uno de los objetivos generales del "Programa de Promoci6n y Atenci6n a 
la Juventud de las Zonas Urbanas Marginadas" del CREA, es: 

Promover la organizacion social de los nGclaos juveniles, para 
propiciar su participaci6n activa en la realizaci6n de actividades 
encaminadas a mejorar el nivel de vida de la localidad en donde ha
bitan /y/ Orientar y encausar el empe~o, vigor, protesta y critica 
de los j6venes marginados, en las tareas en las cuales su esfuerzo 
organizado genera beneficios comunes.~ 

En Gibbons, 

La teor1ae~iol6gica en que se base esta plan socioterapéutico 
/el de la Introducci6n de los Cambios Ambientales/ es la siguiente: 
el joven delincuente y el criminal adulto forman un cuadro propio 
de los valores reprobables porque no tienen medios para triunfar en 

~/ Don C. Gibbons 1 Delincuentes Juveniles y Criminales, Su Tratamiento 
y ílehabilitacion, M~xico, FCE, 198D, pp. 235-237. 

~/ CHEA-CDSSIES. Programa de Promoci6n y Atenci6n a la Juventud de.las 
Zonas Urbanas Maryinadas, Mixico, CREA, 1983, p. 4 0 
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lá vida, medios econ6micos sobre todo/ ••• / condici6n humana carac
ter!stica de casi todas las personas que viven en los arrabales de
satendidos de la clase baja. 

Se exhorta/ ••• / a los vecinos socialmente mejor colocados a 
poner su prestigio y su ·influencia a disposici6n del programa so
cial /para crear/ el sentimiento da solidaridad. Siguiendo este 
criterio, se re•tri~gen hasta donde resulta posible las interven
ciones orientadores de fuera. El vecindario mismo es el coraz6n de 
todos los esfuerzos que se resumen en el lema: "iA~udate a tl mis
mo!"/ ••• / las actividades abarcan dos aspectos: a} reforzar grupos 
clvicos comunitarios ya existentes para qua fuesen más efectivos en 
sus campanas contra males locales, y b) unificar esfuerzos en las 
diversas instituciones comunitarias qua trabaian con los adolescen
tes: parroquias, escuelas, jefaturas de palie a/ ••• / la m's impor
tante operaci6n / ••• /afectaba a les pandillas de j6venes delincuen 
tes; el recurso pr&ctico empleado fue destacar brigadas de j6venes
e infiltrarlos en les pandillas / ••• / todos los miembros de las bri 
gadas eran profesionales titulados en algún campo del trabajo social. 1w ·· 

En ,CREA, se formaron brigadas con estudiantes a nivel superior y t'c
nico, que prestaban su "servicio social obligatorio". 

La principal funci6n del brigadista ser& al da organizar a los 
j6vanes da la comunidad en Comit6s Populares 3uvenilas, mismos que 
a corto plazo debergn ser autosuficientes, ye que eerin ellos los 
encargados de realizar accionas de desarrollo comunitario e infra
estructura a través de coaisiones /en la "~ec&nica Operativa" 'lt en 
la "~etodologla del Programa sa lee/ a) detectar los n~claos juvani 
les de las zonas urbanas marginales y sus cuadros de dirigencia /y7 
las acciones operativas para esta actividad serán: la observaci6n, 
entrevistas y levantamientos de encuestas, tanto con fuentes cali
ficadas como al azar, cuyo objeto es el de entrar en contacto con 
los lideres formales y descubrir !!dares naturales o potencialas.1!/ 

En Gibbons, tal fué el proyecto ~IOCITY implantado en varias ciudades 
da Estados Unidos. ~!llar, luego da evaluar el rendimiento del ~idci
ty Proyect, encontr6: 

/ ••• /en las clases pobres metropolitanas hay ciertos valoras y ciar 
tos intereses tan intercompenetrados y tan poderosos que pueden so-
breponerse y casi nulificar la influencia de cualquier trabajo so
cial / ••• /quizá haga falta invertir más tiempo y energ!as /además/ 
se admite como posible que los escasos logros apreciables en este 

10Q/ Don c. Gibbons, Op. cit. pp. 137-138. 
1.l/ CREA-COSSIES, Op. cit. pp. 6 y 10. 
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programa de deben a cierta discontinuidad en el esfuerzo •'s bien 
que a una falla criteriol6gice de planeaci6n. /Po~ otro lado, los 
cambios estar!an orientados por la taor!a de los "Canales de Opor
tunidad" de Clowerd y Ohlin, para que los j6venes tuvieran ocupacio 
nes remuneradas, ade•'s de crear al interior de la co•unidad/ manti 
lidad antidelictiva, presionando e los adolescentes a sujetarse e 
la ley/ ••• / Las oportunidades de trebejar son muy variadas, paro 
consisten, las m&s de las veces, en diversas labores de mantenimien 
to del vecindario.1~/ -

En el CREA y en uni6n con la Comisi6n Coordinadora del Servicio Social 
de los Estudiantes de las Instituciones de Educaci6n Superior, COSSIES, 
se desarroll6. 

/ ••• / dentro del Plan de Emergencie de Protecci6n al E•pleo, han 
implementado el Progra•a da Servicio Social Voluntario cuyo objeti
vo es el de fortalecer los programas de aquellos municipios del pa!s 
en los que le concentraci6n de poblaci6n ha dado lugar a zonas mar
ginadas, ofreciendo a aquellos j6vanes que ejercen un oficio, la p~ 
sibilided de participar en actividades pare el desarrollo de le co
munidad, percibiendo como remunereci6ri la mitad del salario m!nimo 
vigente en la zona /por un periodo de seis mesas/13/ 

El Consejo Nacional de ftecursos para la Atenc16n de la Juventud 
(CREA), anunci6 ayer que dispone de 600 millones de pesos para pro
moci6n de empresas juveniles, otorgamiento de becas a j6vanes mexi
canos para estudios de invastigaci6n. 

En al ¡rea de fomento econ6•ico, el CREA destinar,, en lo que 
resta del a~o, 450 millones de pesos a la formaci6n de emprases ju
veniles, tiendas de ropa, cursos da "autoconatrucci6n de vivienda" 
y becas FOCREA y COOEME.1.!/ 

A nivel de la Oelegaci6n Alvaro Obreg6n y de la zona de Santa Fe tam
bi'n existen programas simileres: 

Ser'n abatidos, en buana medida, los conflictos que desencade
nan las 130 bandas juveniles que existen en la delagaci6n Alvaro o
breg6n. Para lograrlo al CREA y las autoridades delegacionales es
tablecieron un programa de Desarrollo Integral entre loa j6venas/ •• ~ 
La patología social detectada en estas ¡reas1 indica al documento, 
se remite a los problemas como la drogadiccion, al alcoholismo, al 
pandillerismo y la delincuencia / ••• / Para combatir estas enferme
dades sociales el CREA propicia actividades culturales y deportivas 
para que estas personas aprovechen su tiempo libre. Las instalaci2 

1if Don c. Gibbons, Op. cit. pp. 238-240. 
1y CREA-COSSIES, "Lineamientos a los qua se Sujetar¡ el Prestador del 

Servicio Social Voluntario del Programa CREA-COSSIES 11 , en 8olatin 
Informativo, CREA, 1983. 

1fY' "Dart.i el CREA $450 millones para la formaci6n de empresas juvani-
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nes con las Que cuenta son lo•· Centros Sociales de Torres de Potre-
ro, 0arr io Norte y Jalal.pa. • 

Durante las vacaciones escolares se est& desarroll.ando un pro 
yecto entra alumnos de primaria /y/ de secundaria. 378 Adolescentes 
y niños da 28 colonias participan en talleres de danza, teatro y 
pintura. 

El documento mencionado afirma QUB las actividades generalas 
se dividen en tres aspectos: 

Actividad·Educativa y Cultural. 
Semanalmente se programen foros musicales, tomando en conside

raci6n a los j6venes que sobresalgan en este ca•po y que residen en 
la misma delegaci6n / ••• / Le instalaci6n de talleres QUe propician 
entre los J6venes su habilidad para pintar, danzar o actuar, tam
bi'n estas actividades est~n contempladas en el. programa / •.•• / Tam
bi&n se realizan ciclos de pel1culas culturales, educativas o de o
rientaci6n, a través de cineclubs. 

Area Jur!dica. 
Este aspecto tiene como fin mostrár a l.e juventud l.os pro

blemas legal.es, en materia constitucional, civil, penal, laboral, 
etcatera, a los QUe se enfrentan y la forma de tramitar su soluci6n. 

También se brindar' asesor1a a los padres y a l.a comunidad en 
general para QUB sepan enfrentar los problemas de drogadicci6n y de 
lincuencia que podr!an afectar a sus hijos. -

Se otorgar&n becas de estudio y tarjetas de Plan Joven. Se 
pondr' a su disposici6n de la juventud (sic.) una bolsa de trabajo 
y un programa de salud al Qua acudir'" cuando al.g6n desequilibrio 
ro,.pa la armon!a da .. su astado bio-social. 

Organizsci6n Juvenil. 
Se promover~n la creaci6n de clubes y comités para captar las 

organizaciones juveniles que habitan en la colonia Barrio Norte. Pa 
re ello se organizar&n foros y simposios~que per~itan un diálogo -
permanente con estas agrupacionee / ••• /1'fl/ 

En Cibbons, se instalarán ncafeter1ae que se establecen con l.a inten
ci6n de reemplazar las guaridas s6rdidas donde se congregan l.os j6venes 
/y/ una 1 legi6n de Aventureros• par~ ofrecer emociones l.eglt~mas a los 
a·dolescantes tentados· a delinQuir" .1§/ 

En CREA; 

1§/ 

les", En Excelsior, 7 de julio de 1985, p. 10. 
Felipe Rodea 1 "Abatirán los r:onfli.ctos Sociales que existen en la 
Alvaro ObregOn", en El Nacional, 1 de agosto de 1906, p. s. Paro 
muchas de estas actividades podr1an Quedarse en meros proyectos, 
ya QUe "dentro de las restricciones del presupuesto federal para 
1986, el CREA verá reducido su presupuesto en un porcentaje que os 
cil.ará entre 40 y hasta 50 por ciento", en La jornada, 11 de di- -
ciambre de 1905, p. 25. 

1§/ Don c. Gibbons, Op. cit. p. 245. 
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Se iniciaron los trabajos de construcci6n de una cafetería que 
permita desarrollar actividades culturales entre los integrantes de 
bandas de Santa Fe. / ••• / Para realizar la edificaci6n se cont6 
con al apoyo del CREA, quien aport6 un cr,dito de nueve millones de 
pesos/ ••• / aste rubro co•ercial dar& trabajo a nueva personas, to
dos ellos habitantes de Tacubaya y Santa Fa/ ••• / da esta for•a se 
coadyuvar' a abatir los indices de desempleo en la localidad, espa
cialmente entra los j6vanas, aunque sea en forma !nfima / ••• / en le 
cafeter!a qua se comanz6 a construir se programarán diversas acti
vidades art!sticas y culturales. As! los· j6venas podrán disfrutar 
de veladas musicales y preaentaci6n da libros y obras art!sticas.11/ 

Se podr!a pensar qua más qua intromisi6n de un gobierno en otro, 
se trata de una compatibilidad en los enfoques te6rico-metodol6gicos 
utilizados. Si, pero, ¿Qu' persiguen estos enfoques?, ¿se atacan las 
causas fundamentales qua provocan le inmensa mayorie de las •conductas 
delictivas" con esos enfoques, o s6lo se trata de "integrar" el "de
lincuente" a la sociedad, inculcándola toda una aer.ie de norMas morales, 
acon6micas, jur1dicas y pollticas que son precisamente contra las que 
lucha, porque son las que sustenten su propia miseria?. 

En todo caso, la duda sobra la injerencia del vecino pa!s del nor
te en "asuntos internos• da ~'xico no s610 subsista, sino qua se re
fuerza cuando sabemos de las politices qua Washington "recomienda" a 
los "paises amigos" no s6lo en aateria de politices de poblaci6n, sino 
en otras muchas como son en polltica financiera con sus planas "Baker", 
sus "Alianzas pera la Producción", ate.; o las presionas que ejercen 
organismos financiaros internacionales como al F~I, el BIRF o el BID, 
sobre los paises deudoras para acatar aquellas políticas a cambio de 
nuevos créditos. 

i1/ "Construirán una Cafeter!a en Santa Fe •• •"• Op. cit. p. s. 
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V.3 ~l Estado y su Politice hacia el Fen6meno Banda. 

Casi desde principios del sexenio 1962-1986, aparecen las prime
ras declaraciones del nuevo gobierno referidas a la juventud: 

La juventud deba ser, por definici6n, inquieta; es la etapa de 
la vida donde toma uno conciencie del mundo y se preocupa por com
prenderlo en su gran vastedad, y los j6venes reaccionan de distin
ta for111a: hay j6venes que encontrándose con un mundo con defectos, 
con injusticias, con fallas se rebelan y critican al sistema da vi
da que encuentren. Esta inconrormidad puede evolucionar en dos 
formas: hacia el pesimismo, la indiferencia, el individual,is1110, el 
agolsmo, o bien puede traducirse en el deseo del j6ven de actuar pa 
ra transformar el mundo de acuerdo a su tabla da valoras.1~ -

Por su parte, la entonces sacci6n juvenil del partido en el poder, 
el l'lovimiento Nacional Juvenil Revolucionario (lllNJR), también se decl~:,¡ 

ra con respecto a los j6venes "inconformes": 

Es a trav&s de los partidos como se deba institucionalizar la 
participaci6n pol!tica de los j6venas, porque en tanto sus inquie
tudes no se incorporen a las instituciones de nuestro sistema pol1-
tico, no rebasar& el ámbito de la especulaci6n de les grupos de pre 
sión sin principios ideol6giccs, de las organizaciones coyunturales 
y poco apoyadas y de los progre111as ut6picos.1,lY' 

Es decir, lsÓlo lo institucionalizado tiene existencia y posibilidad 
de trascendencia politice?. Parece que as asto cierto, sin que por 
"institucionalizar" deba entenderse , someterse simple y llanamente a 
"nuestro sistema político". Pero la inquietud, la rebeld!e, la criti
ca, la inconformidad y la necesidad de transformar, dentro de la 16gi
ca estatal no puede ser entendida sino como acci6n previamente confor
mada, revizada, legitimada y encuadrada dentro da los estrechos !Imi
tes qua marcan sus propias reglas. Y no s6lo eso, hasta la Revoluci6n 
l'lexicana con todo y h&roe se encuentre institucionalizada y, como a
propiaci6n estatal, resulta ser da uso exclusivo: 

El nacionalismo debe ser, en mi opini6n, la virtud principal 
de la juventud de l'léxico. 

1!!/ ~igual da la ~adrid H. ~éxico Pa!s de Jóvenes, CREA, 1963, p. 375. 

1.§!/ Encuentro, l'léxico, CREA, No. 1, Febrero de 1964, pp. 34-35. 
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Los jóvenes de m&xico deben ser esencialmente inconformes, por 
que hay mucho que no está bien en nuestro pa!s y porque el joven -
tiene la obligaci6n de saber distinQuir muy bien ~u¡ es lo bueno y 
lo valioso de la patria para preservarlo, consolidarlo y afianzarlo 
pero también tiene la obligación da ver que esti •el para corregir
lo y para combatirlo y saber plantear a la Nación y a ustedes mis
mos las grandes tareas para construir el proyecto nacional que han 
elaborado nuestros héroes y que marca nuestra Constitución.2.Q/ 

Por supuesto, no pod!a faltar la opinión del entonces director del CREA 
"si todos pone•os algo de nuestra parte /dice Galindo Quii'iones/ con h,2 
nestidad, esp!ritu solidario y sa9acidad para crear, desterraremos co
•o hasta hoy lo hemos hecho los riesgos de un estallido social que no 
es deseable".2.1/. 

Como expusi•os al principio de este capitulo, describiremoe las 
acciones que lleva acabo el Estado en favor de la juventud y en espe
cial de las acciones encaminadas a "resolver" el fenÓ•eno banda: 

En la Asamblea General de la Naciones Unidas -17 de diciembre de 1979-
sa acord6 designar e 1985 como el Ai'lo Internacional de la 3uventud. ·oe~ 
de mediados de 1983 comenzaron los preparativos, par• lo cual se cons
tituy6 una Coordineci6n Necional: 

/ ••• / Para ello se estableció una estrategia de trabajo consistente 
en acentuar desde 1984 las ~areas de promoc16n, sensibilización de 
la opini6n pGblica , investigación de los problemas juveniles y rea
lización de ~oros nacionales de j6venas y estudios de la juventud, 
con el objeto de qua a partir del análisis y del debate sea posible 
elaborar para finales de este ai'lo, un documento qua reune los resul 
tados y proposiciones consecuentes para el •ayor i•pulso de una po":: 
litica integral de atención a la juventud, y de iniciativas qua be
neficien a los jóvenes en lo econ6mico, lo social y lo politice a . 
fin de mejorar la situaci6n de ese segmento mayoritario de la socie
dad maxicana.2~ 

Una de las primaras acciones derivadas del anterior acuerdo fu6 el de 

111. de la l'ladrid H. "Los jóvenes deban ser Esanc.ialmenta Inconformes 
en Suplemento da Encuentro,. !'léxico, CREA, octubre da 1985, pp. 4-5. 
Ibid, p. 5. 
"El Director del CREA informa sobre el Ai'io de la 3uventud", en La 
3ornade, 10 de mayo de 1985, p. 12. Por ~tra parte, "Los objetf
vos generales del Ai'io Internacional de la 3uventud en l'léxico son: 
La defensa de la independencia nacional y de nuestros valores 
culturales e históricos; la bGsquada de un desarrollo integral de 
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proponer el d!a 13 de septiembre como O{a Nacional de la 3uventud Mex~ 

cana. 

/ ••• / en rez6n de ser una fecha hist6ricamente significativa para 
nuestra juventud. puesto que recuerda y conmemora el sacrificio que 
de sus vidas hicieron los j6vanes cadetes del Her6ico Colegió Mili
tar el 13 de septiembre de 1647 0 en la &pica defensa de sus ideales 
y de la patria en el Castillo de Chapultepec, cumpliendo as{ con el 
primer deber de la juventud que es la lealtad a le neci6n me~icana. 
2y 

Y nos podemos hacer la misma pregunta -pero en tiempo pasado- qua se 
hicieron muchas personas, durante el "A~o de la 3uventud": ¿cuál juve~ 
tud fu6 festejada?, ¿la privilegiada de los estratos sociales medios, 
o la que pertenece al desempleo, a la delincuencia F la vagancia?. 
Aunque con distintos resultados, paro pera todos hubo. Por ejemplo, 
los "Clubes 3uveniles Populares" se programaron como un sistema de e
ducación informal q~ diera satisfacción a sus necesidades y les ayud~ 
re a organizarse.2.!!/ Y son estos Clubes o Comit&s 3uveniles los que 
servir&n de base para.que el director del CREA propusiera crear cuer
pos voluntarios da jóvenes: 

Integrar a 40 •illones da j6vanas, la mitad de la población 
del pa!s, en un cuerpo voluntariado nacional qua realice programas 
en beneficio de la población y organice a la sociedad civil da ma
nera permanente / ••• / Los clubes. brigadas y comit¡s juveniles po
pulares que actualmente auspicia el CREA, servirán co•o base organi
zativa del voluntariado juvenil.2,á/ 

la juventud que tienda a realizar plenamente a los jóvenes en sus 
derechos a la educación, la cultura. la sal:ud 0 el empleo. la vi
vienda. el deporte, la recreación y la participación social y po-
11tica0 e fin de consagi::ar estos derechos y elevarlos a rango cons
titucional. Promover la solidaridad entra las diferentes catego
rías de la juventud mexicana, principalmente hacia la trabajadora 
y la marginal de las 'reas urbanas, rurales e ind!genas", 3os6 Ual
derrama 0 "Se Estudia una Lay Federal de la Juventud"• en Excelsior 0 
7 de enero da 1985 0 p. 31-A. 
M. de la ~adrid H0 "Decreto del O{a Nacional di la 3uventud Mexica
naº• an Suplemento de Encuentro. octubre de 1YBS, p. 3. 
Alberto G6mez Juérez. "Los Clubes Juveniles Poµulares (un pro~rama 
de educación informal para la jt1ventud) 11 • en Revista de Estudt"os ••• 
CREA, Nueva Epoca. No. 3 0 jul-sept. da 1984 0 p. 70. 

2§/ "Propone Heriberto Galindo Quiffones crear un Cuerpo de Voluntariado 
con 40 millones de Jóvenes", Excalsior, 6 0 marzo, 1986, pp. 5 y 13. 
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·otro evento para la calabraci6n del Año de la Juventud, fué el 
Primer Congreso da la Juventud Mexicana, en cuya clausura el director 
del CREA expres6: "gracias e la libertad democrática que tenemos en M! 
xico, los j6venes pudieron expresar sin cortapisas ni represión alguna 
sus inquietudesn. 2§/ Y que los planteamientos de más de 500 ponencias 
presentadas, "ser¡n canalizadas a las instituciones correspondientes 11211 
Las conclusiones generalas a las qua se llegaron en ese Congreso Fueron: 

Difundir los programas da ansa~anza abierta y da capacitación 
en los medios masivos de comunicación/ ••• /. 

Organizar campeftas para dar a conocer las posibilidades de em
pleo en nivel nacional. 

Crear un centro de ca-iantaci6n juvenil en ~ateria de bolsa de 
trabajo, as! como extender al servicio social obligatorio en nivel 
técnico, ya qua en la mayor!a de los empleos se exige por lo menos 
un e~o de experiencia, y el servicio se dar!e como tal. 

Educar a la juventud para que tenga acceso a un mejor nivel de 
vida, a fin de qua coadyuva a la superación del pa!s en términos ge
nerales.2.!:!f 

Por ~tro lado, en el festival da la juventud Sinaloense, el mismo 
director del CREA afirmó: nSebamos lo que quieren y lo qua rechazan los 
Jóvanas". 2.§l/ Y que su partido, "con una gran inteli-gencie incluy6 en 
la propuesta de acuerdos da la XII Asamblea General la creación del Co~ 
sejo de Programas Juveniles, qua es un organismo que tiene como propo~ 
sito poner en marcha programas para promover a la juventud pri!sta/ •• ~/" 
3f!/ Pero por lo que expusimos en el capitulo anterior, podemos afirmar 
que los CPJ's o CJP:1 s no son creación del CREA ni mucho manos del par
tido oficial; no obstante, toman de manera ecl&ctica experiencias eje
nas para promoverse e si mismos. Es en este sentido que entendemos la 
promoci6n que el Estado hace de la m~sice de rock: 

Ahora también al Estado, por medio de algunas instituciones 

Jorge L6pez, "Empleo e información no manipulada demanda el Congre
so de la Juventud", En El Universal, 17 de sep. de 1985, p. 1.· 
Ibid, p. 15. 
Ibid, p. 15. 

Pablo Espinosa, "No se vale que Gobierno, Partidos o Sector Privado 
l'lanipulen a los Jóvenes", en La Jornada, 17 de dic. 1985, p. 25. 
Ibld, p. 25. 
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promueve el Rock. 
-Asl as -dijo pausado el Cox-, al Estado le interesa asimilar las 
manifestaciones sinceras de la juventud con el prop6sito de mante
nerlas de acuerdo con sus intereses; desgraciadamente, si se le en
tra a ese juego se corre el riesgo de perder la esencia original 
del rock/ ••• / 
- Ahorita -aQreQ6 Lora- se está apoyando a los rocanroleros para 
poner a las bandas de su ledo. 

s!, pero uno se pregunta ¿cuánto va a durar? / ••• /31/ 

A nivel de le Delegaci6n Politice Alvaro Dbreg6n y en especial con 
relaci6n al fen6meno banda existente en au per1metro, tambi~n se han 
emprendido acciones cuyo objeto es impedir o detener el avenes de los 
problemas generados por la violencia estructural del sistema pol1tica 

mexicano: 

Dentro del programa integral/ ••• / se formó el Consejo Tutelar 
Auxiliar para Menores Infractores, que se encarQa de la orientaci6n 
y readaptación da niños y j6venas que delinquen o presentan conf li: 
tos de desintegraci6n familiar. · 

La delegaci6n infor•6, por otra parte, que recientemente se 
puso en marcha el Programa de Atenci6n a la Delincuencia Asociada a 
la Farmacodependancia por medio del cual se brindará asasor1a clí
nica y jurídica. 

Otras da las ¡reas a las que se atienda/ ••• / son el deporte y 
la recreación.3lf. 

Con el prop6sito de combatir el desempleo y la delincuencia ju
venil, el CREA y las secretarias de Programación y Presupuesto y E
ducaci6n Pública, aplican un programa de fomento acon6mico a empleo 
'ntre los jóvenes del medio urbano y rural, principalmente en las 
areas marginadas. 

Parte fundamental del Programa as la creaci6n de empresas juve
nil es colectivas qua tienen una funci6n estrat6gica en virtud de 
oue están enfocadas en proyectos de inversión factible econ6micaman
te y de operación primaria a mediano plazo. 

Mediante estas empresas sa capacita y organiza a los jóvenes 
de nulos o escasos recursos. 

El conjunto de estos proyectos, señala el CREA, es con el ob
jeto de generar ocupaci6n con bajo costo y es prioritaria la promo
ción de empresas como granjas, huertas, talleres de herrer1a, uni
dades de artes manuales, costura, tejido¡ también oficios primarios 
tales como pintura, electricidad, radiotecnica, plomería y produc
ción de diversos comestibles. 

Javier Aranda Luna y Arturo García, "El Rock Mexicano en la Panta
lla Casera", en La Jornada, 15 de febrero de 1985 1 p. 25. 

~orberto Hern¡ndez ~ontiel, "Programa en Favor de 93 Bandas de ~
dolescentes en la Alvaro Obregón•, en La Jornada, 15 de febrero de 
1985, p. 32. 



- 148 -

La novedad de estas empresas juveniles es que se basan en los 
principios de autogestión y el cooperativismo. Su objetivo funda
mental es proporcionar trabajo y educación bajo el principio de "a
prender haciendo" y de brindarles a los j6venes elementos pera qua 
tengan una fuente de recepción de ingresos •. 31/ 

No obstante los buenos prop6sitos que pudieran contener todos es
tos planes y programas, ya pera diciembre da 1985 -el r.in del "Año de 
la Juventud"- el CREA anuncia que verá reducido su presupuesto en un 
porcentaje de entre un 40 y 50%: "El CREA, como todo el sector p6blico 
/ ••• /va a ver disminuidos .sus ingresos en 1986 y será un desafi6 pera 
nosotros desarrollar un esfuerzo de imaginación y concertación de acti
vidades con otras dependencias~. 3.!V 

Para cerrar con broche de hierro el Año Internacional de la Juven
tud, y dado el escaso resultado de los programas anteriores y ente al 
aumento de la "delincuencia juvenil""; 

Reforzó el O.D.F. su sistema de vigilancia policiaca en la de
legaci6n Alvaro Obregón y construirá este año, además, otros 20 m6~ 
dulas de protección, con el fin de garantizar la seguridad pGblica 
que se ha visto alterada con le presencia de pandillas juveniles. -
Aunque hay un avance importante en materia de seguridad pGblica, cg 
mo respuesta de las autoridades a le demande que la poblaci6n ha 
hecho en esta sentido, la Sscretar!a de Protección y Vialidad asig
nó a su sector 13 de la Alvaro Obreg6n 113 nuevos elementos polici~ 
cos, veh!culos y equipo general/ ••• / La propia jurisdicción cuen
ta actualmente con 14 m6dulos de protección policiace 0 pero dado 
los problemas que está ocacionando el pandillerismo y el exagerado 
consumo de drogas y alcohol, se detarmin6 la construcci6n da otros 
20 módulos qua deber~n entraran operaci6n este mismo a~o / ••• /3§/ 

· Adem~s de que los representantes vecinales de la misma delegaci6n 
r~cibirán cursos para "prevenir la delincuencia, drogadicci6n y pandi
llerismo en sus respectivas coloniasn. 3.2/ D~ acuerdo con el programa 

3l/ "Programa del CREA, SEP y SPP, pare. Combatir la Delincuencia Juve
nil"•. en Excelsior, 24 de junio de 1985, p. 8-D. 

Pablo Espinosa, "~educe el Presupuesto del CREA para 1986", en La 
Jornada, 11 de di~iembre de 1985, p. 25. ~ 
Armando P~rez Montaña, "Más Vi9ilancia en la Alvaro Obregón; Cons
truirán 20 M6dulos de Proteccion", en El Universal, 23 de junio de 
1986, pp. 23 y 26. 

32.f Cfr. Feli:::ie Rodea, "En Marcha el Plan para Prevenir la Delincuencia 
en la Alvaro Obregón", en El Nacional, 9 da septiembre, 1986, p. S. 
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de Atenci6n de la Farmacodependencia (Adefar). Otra medida adoptada 
por el gobierno mexicano para combatir la "delincuencia juvenil" ful 
la de procurarse un marco jurldico adaptado a las actuales circunstan
cias en que se mueve el fenómeno banda y cuya expresión más acabada es 
el llamado "Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas 
de Policla y Buen Gobierno del Distrito Federal". 

Ya en 1967 se affade el articulo 164-8is al Código Penal, en el 
que queda tipificado el delito de pandillerismo con una sanción que 
iba de. seis meses a tres _anos de prisión: "Se entiende por pandilla la 
reunión habitual ocacional y transitoria de tres o más personas que, 

sin estar organizados para finas delictuosos, cometan alg6n delito".311 

En la consulta popular para la creaci6n de una "Ley Federal de l~ 
Juventud" se lee: 

Se busca qua las propuestas recojan el pensamiento de la soci~ 
dad, se sustenten en los principios de la Revolución Mexicana, es
timulen la organización y la participación juveniles para enrique
cer la vida democrática da la Rep~blica y propicien la promoción de 
programas en forma permanente para impulsar .el desarrollo 
integral de los j6venes en un marco democrático, plurelista, justi
ciero, libertario y de respeto, pera conformar y establecer la po
l!tica del Estado ~exiceno hacia le juventud y los jóvenes y en a
res de coadyuvar a la formación de cuadros que integren mejores ge
neraciones de mexicanos cada vez más comprometidos con la Patria, 
mejor preparados y con mayores posibilidades para enfrentar con a
cierto los retos del presenta y del futuro a fin de construir nue
vos estadios de prosperidad general en el proyecto de renovación 
nacional a que ha convocado e1 Primer ~andatario de la Nación. 

Considerando: 
-Que la Consulta Popular en marcha por el Gobierno de la República 
ha permitido fomentar la vinculación entre el pueblo y sus autori
dades / ••• / 
-Que la dinámica social, as! como el desarrollo poblaci6n observa
dos por nuestro pals en 1as 6ltimes décadas hacen necesario un for
talecimiento de los programas y de las acciones a la Juventud y los 
j6venes, con el prop6sito de hacerlos más extensos, mas congruentes, 
más eficaces y permanentes primordialmente en favor de los estratos 
marginados y de escasos recursos/ ••• / 
~Que es imprescindible la promoci6n de un ordenamiento amplio, como 
lo serta una le7 marco que a partir del texto de la Constitución .
Polltica de los Estados Unidos ~exicanos y a la luz del Plan Nacio
nal de Desarrollo 1963-1988, determine los principios básicos de la 
polltica hacia la juventud y los jóvenes / ••• / 
-Qué 1965 ha sido designado por la Organizaci6n de Naciones Unidas 
como el ARo Internacional de la Juventud, para promover en todo el 

~1/ F. v!Ilafuerte, et al. Donde Empieza el Silencio ••• Dp. cit. p. Bo. 
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•Úndo la particlpaci6n, el desarrollo y la paz, y que en el marco 
da las actividades de esta celebración y en el seno da las conmemo
raciones alusivas al 1750. Aniversario del inicio da la Independen
cia Nacional y al 750. Aniversario del comienzo da la Revoluci6n 
~axicana, una Ley Federal da la 3uventud y reformas af.ines.3.!!/ 

Esta Lay, an opini6n del director del CREA, "obedece a la n~cesi
dad de impulsar a integrar a los j6venas a los beneficios dal desarro
llo y a la to•a de desicionea en el quehacer nacional, y que de apro
barse esa ley seria reglamentaria del articulo 3o. constitucional"31!/, 
y que esta "no es un c6digo de conducta, ni un catálogo da normas a 
seguir, sino un •acanis•o juridlco que pretenda dar per•anencla a las 
accionas ••Prendidas en favor de la juventudn.4!!/ 

El carácter demagógico, populista y paternaliata de asta lay y 
las criticas qua levantó no fueron Óbice para legislar da la misma fo~ 
ma y para poner en práctica, a partir del d!a 10 de julio de 1985, el 
citado Reglamento. Y en opinión de la·juaz calificadora da la cuarta 
a~encia inuastigadora del "inlstario PGbllco¡ 

/ ••• /el temor al nuevo Ragla•ento da Polic!a y Buen Gobierno astrl 
ba principalmente en el desconocimiento que tiene el pueblo acarea
da su contenido, pues, affadió, con les reformas que se le hicieron, 
se trata de beneficiarlo brlnd,ndole el máximo da seguridad a que 
tiene derecho. 

Sin embargo, más adelante, axpras6 su preocupación de que una 
buena parte de la polic1• preventiva quiera aprovechar para sus fi
nes personales asta situación, ademAs de hacer detenciones sin nin
guna raz6n trate de extorclonar a quiena caigan en sus manos. 

Casi con iguales t6rminos aa expresó el secretarlo de la 14 a
gencia investigadora del "inisterio POblico, / ••• / pues alertó que 
en el momento en que la polic!a preventiva quiera aprovechar la si
tuaci6n que le confiere su cargo, 'podr!a sacar ventajas econ6mi~ 
cas.4.!/ 

Los conflictos derivados de la aplic~ci6n de esta ley no se hicieron 
esperar (ver cap. IV.2 pp. 120 y 121): 

3!/ "Ley Federal de la Juventud y Reformas Afines. Consulta Popular 
Nacional", Convocatoria CREA-SEP, México, D.F. 1985. 

3~ José Valderrama, "Ley de la 3uventud", en Excelsior, 30 de mayo de 
1985, p. 12-A. 

A!J/ Ultimas Noticias, 26 de junio de 1985, p. 1. 

41./ ~asáMªl S~lunueva Camargo, "Graves Riesgos si se Aplica el Reglamen 0 Pollcla", en La Jornada, 11 de agosto de 1985, p. 13, -
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La aplicaci6n del Reglamento empez6 con razzias en todo el Dis 
trito Federal. A las j6venes se les acus6 de prostituci6n y a los
muchachos de cualquier cosa, encontrar causas legales era lo de me
nos. A partir de ese d!a, viernes y sábado /de/ cada semana, se 
despliegan las fuerzas de la Secretaría General de Protección y Via 
lidad, y los automóviles sin placas, con antenas de radio de los -
judiciales llegan por docenas a Santa Fe y otras similares donde 
se encuentra concentrado el mayor número de bandas juveniles.4~ 

Co~o vimos antes, la ley misma puede no sólo castigar el delito, sino 

también improvisarlo. El Estado, por medio de sus diversos Órganos, 
ado~ta medidas que pretenden dar solución a los problemas juveniles en 
general y a los planteados por el fenómeno banda en particular, pero 
que pueden ir del absurdo más ineficaz: 

El CREA propondrá que las principales avenidas de las 31 capi
tales del pa!s y de los 2,377 municipios, sean designadas como "A
venida da la Juventud", develándose también placas alusivas por tal 
motivo/ ••• / Fundament6 su petición en los Óptimos resultados (sic) 
logrados en 1985 durante la conmemoración del Año Internacional de 
la Juventud / ••• /4";Y' 

Pasando por actividades que enfrentan amistosamente a los enemigos i
rreconciliables: "Los 1 Panchitos' retaron a la Polic!a para jugar dos 
partidos de futbol". 4~ O incorporar al joven banda en los cuerpos 
policiacos a invitación del titular de la Secretaría General de Pro
tección y Vialidad: 

Con el propósito de promover entre la población juvenil la 
profesión de policfa de barrio, la delegación Alvaro Obregón ofrece 
toda clase de 9arant!as para los aspirantes. 

Se informo que entre las prestaciones que se ofrecerán a los 
interesados se encuentran becas de estudio, con el fin de reforzar 
su preparación académica para que puedan servir mejor e sus conciu
dadanos. 

Desde que se instituyó el programa para promover la participa
ción de j6venes de todas las jurisdicciones pol!ticas, como aspiran· 
tes a polic!a da barrio, la delegación Alvaro Obregón, tiene ya más 
ce cien candidatos.4§/ 

4Y Cristina Plert!n, "rechazo al Reglamento de ••• ",Op. cit. p. 12. 

4]/ '"Jue haya Actividades de la Juventud en todo el País: CREA", en il 
Universal, 17 de febrero de 1986, p. 6. 

4!!./ E:l Nacional, 15 de septiembre de 1986, p. S. 

4§/ ~Ya tiene la Alvaro Obregón Cien Candidatos a Polic!a de Barrio", 
en El Nacional, 7 de septiembre de 1986, p. 3. 
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Hasta acciones abiertamente normativas y represivas como son la emitii6n 
de la ley sobre "Polic1a y Buen Gobierno" y la construcci6n de mayor n~ 
mero de m6dulos policiacos, los cuales no s6lo ni principal•ante pravi~ 
nen actos delictivos sino que inhiben cualquier tipo de manifestaci6n 
de descontento popular. 

Vemos entonces, en las politicas estatales sobre la Juventud y en 
especial sobre la juventud que for~a bandas, un sentido ecl,ctico, cu
yo grado de control y represi6n no depende tanto de la petici6n ciuda
dana a una mayor protecci6n cuanto a la necesidad de desviar la aten
ci6n de las causas cahtrales que provocan las 111,s agudas contradiccio
nes sociales, encontrando en los Frankanstein generados por el propio 
sistema, el reo perfecto que cargue con todas las culpas y todos los 
rencores sociales, 
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C O N (:, L U 5 I O N E S 

I. En este trabajG conceptualizamos como superpoblación pauperizada a 
aquella fracci6n o co•ponenta, qua as cada vez mayor, de la superpobl~ 
ción relativa qua ocupa los lugares más bajos en la pirámide social. 

Las condiciones de vida en que se reproduce esta superpoblación 
pauperizada haca que su fuerza de trabajo no se venda, en estas condi
cionas, por la ncantidad da trabajo socialmente necesario" pera produ
cirlo, sino por debajo de su valor, por s6lo una parta de esa cantidad. 
Esto hace que le reproducción da esta fuerza da trabajo se da en cond~ 
clones da sobraaxplotación. Sobraaxplotaci6n 6sta entendida no en s92 
tido unitario, esto as, no en el sentido de la sobreexplotaci6n da uno 
solo da los miembros de la familia, sino en la sobreexplotaci6n forza
da de más de un miembro para la manutenci6n familiar. 

Vimos que'esta superpoblación pauperizada, al no contar con medios 
de producción para subsistir, ni con 1~ posibilidad de vender su fuer
za de trabajo, se refugia en el nsector informaln de la econom!a, en 
los servicios; e hicimos hincapi6 al sa~alar el aspecto polltico en 
que es utilizada. Y es qua a pesar del car&cter ilegal de muchas de 
sus actividades econ6micas (como son le venta de "fayuca", los puestos 
de "fritangas", de ropa, etc.), al Estado permite su existencia porque 
no es capaz da atenderla. En cambio, establece con ella una relación 

· Patr6n-clientela procurando manejarla en busca, entre otras cosas, de 
su apoyo polltico básicamente en ~pocas electorales. 

Por otra parte, hicimos una distinci6n entre poblaci6n pauperiza
da Y lumpenprolatariado al hablar de las clases sociales y la banda 
(cfr. cap. I.2.1 p. 25): para empezar, observamos qua poblaci6n paupe
rizade, junto con el lu•penproletariado y al ej&rcito industrial de 
reserva constituyen 1a superpob1aci6n relativa. Pero mientras que la 
prinera es aquella población que pierde toda posibilidad de vender su 
fuerza de trabajo en las mismas condiciones en las que la venda el aj&~ 
cito obrero en activo y que viven en condiciones de sobreexplotaci6n y 
por debajo del promedio del nivel de vida de su clase, dado su excesi
vo crecimiento, resultando ser el "hospicio da inválidos del aj~rcito 
obrero activo y el peso muerto del aj&rcito industria1 de reserva"; el 
segundo, es el sedimento más bajo, el lumpen y la escoria de la socia-
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dad, aquál formado por ladrones, prostitutas, mendigos, lezarones, 
etc. Ignorar la distinci6n ·~xistente entre poblaci6n pauparizada y 

lumpanproletariado y considerar a•bas fracciones co•o una sola, ha he
cho que •uchos califiquen err6nee y prejuicieda•ante a la categor1a de 
lumpenprolatariado como un término "oscurantista, insultante e inade
cuado". 

JI. Vista en su conjunto y dadas las condiciones de reproducci6n de 
su vide •aterial, Santa Fe es una zona proletaria en constante peupa
r1zaci6n. Y si bien es cierto qua podr!amos captar cierto grado de h,!. 
terogeneidad en al tipo y las condiciones de trabajo, en el ingreso, 
en les condiciones de la vivienda, en el grado de educeci6n 0 etc. 0 ta.!!!. 
b16n es cierto que existen allí distintas formas de captar la realidad 
y·de expresarla, cosa que no pod!a ser de otra manera: pertenecer a 
une clase social no significa "vivir" necesaria•ente de acuerdo a ella. 
Y es en ese espacio f!sico y social en que ubicamos a les bandas juve
.niles. A saber, en un espacio urbano y suburbano correspondiente con 
la clase proletaria y, cuando sus condiciones de vide est&n por debajo 
del pro~edio de las da su propia clase, nos referiremos a ellas como 
una rracci6n de la superpoblaci6n pauperizada; más eún si las condi
ciones de vida entre estas bandas son tales que el robo, la prost1tu
c16n, la vagancia, la drogadicci6n, la violencia eutodestructlva, etc. 
son una for•a da vida común y corriente, podremos referirnos a ellas 
como e los verdaderos declass6s, co•o el verdadero lu•pan de su clase 
social. 

Tenemos pues, qua las bandas son al agrupamiento de j6venes que 
coMpartan una proble•~tica similar• que se reunen pare defender un de
t•r•inado territorio que consideran propio y 0 e su •anara 0 enfrentar 
la situaci6n social y atarle en que se encuentran enclavados. Es aspo~ 
tánaa y natural la organizac16n de la banda en al sentido en que surge. 
como organizeci6n informal y co•o producto de necesidades inmediatas y 

coapartidas. Y aunque en su apariencl·e, en su rortl!a de vestir y de h.!, 
blar, en su forma de pensar, de actuar y de gustar puedan reflejar ac
titudes c1nicas y lo Gltimo y m~s grueso de la moda punk, son los ver
daderos herederos, ju~to con sus familias y los campesinos, de le peor 
crisis acumulada en "&xico. Herencia que han cobrado puntualmente con 
los intereses m~s altos de desempleo y subempleo, de hacinamiento, de 
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culpas achacadas a su propia, desadaptaci6n social y e su asimilaci6n 
cultural extranjera. Sin olvidar intereses extras derivado• dal alco
holismo, la drogadicciñn y la insalubridad. 

III. Desde el punto de vista de les intereses y las necesidades m~s 
inmediatas de les jóvenes de las bandas, vimos QUe no son estrictamen
te correspondientes con los intereses de la clase a le cual pertenecen, 
pero tampoco son mutuamente excluyentes. Y esto es lo relevante: no 
todos, pero sl muchos de los problemas que enfrentan las bandas juve
niles en Santa Fe, son tambi6n los problemas que enfrentan como clase 
social. Aunque este sea un hecho qua no aparezca clara ni ~nmediata
mente asimilable el conocimiento qua ae obtiene de las experiencias 
diarias de lea bandas, y es perfectamente lógico que esta sea as1. El 
joven proletario que no trabaja, y aGn cuando lo haga, se cree una 
"conciencia._, ambigua", ye que ignora o conoce distorcionada•ente las 
causas de la explntaci6n que viven los directamente relacionados con 
la ~rodu~ci6n: sólo saben de las carencias materiales y de la miseria 
que esto provoca. En cambio, es presa f6cil de la ideolog1a dominante 
que le es transmitida por los "agentes de socializaci6n" que la portan 
(la familia, la educación, los medios de comunicación, loa amigos.). 

Para que la mayor1e de la pobleci6n participe conciente, activa y 

emocionalmente en cualquier movimiento, debe tomarse en cuenta tanto e 
le contradicci6n social principal a•1 como a las contradicciones secu.!l 
darlas; porque de la misma manera que no es posible obtener une aolu
c16n definitiva cuando •e trabaja contra las consecuencias derivadas 
de contradicciones aisladas, ta•poco los movimientos politicos puedan 
ta_ner &xito cuando combaten contra una sola forma de dil•inaci6n. E• 
decir, hay movimientos populares de colonos, huelgas, de ecologistas, 
de feministaa,.etc., que al han tenido una soluci6n •favorable" pero, 
en el fondo, una soluci6n parcial porque se siguen dando esos movimia~ 
tos: precisamente en su 6xito radica sµ derrota. Oaoo su car,cter in
mediato, despu&s del triunfo viene la pasividad, la disgregaci6n y la 
apat1a. En consecuencia, es propósito fundamental de cualquier movi
miento de clase no negar sino reconocer los intereses y las nece.cida
des de los demás grupos dominados, en cuyas actividades es esencial 
destacar el car,ctar de clase que contienen, para posibilitar el mutuo 
fortalecimiento y lograr la unidad dentro de la diversidad de movimieo 
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to; teniendo como basa una estrategia en com~n e impidiendo la domina- . 
ci6n por la dominaci6n misma al interior de la orQanizaci6n proletaria. 

Por otro lado, si se dice que al j6ven est& doblemente al margen 
de la sociedad: por ser joven y por pertenecer a la banda; la joven e~ 
t& triplemente al margen: por ser joven, por pertenecer a la banda y 
por ser mujer. Paro la necesidad de integrar los intereses de catego
r!a juvenil con los intereses de .!!.\!. clase social ya empieza a ser una 
caracter!stica del discurso pol!tico de algunos lideres naturales de 
la banda, y una conclusi6n de la experiencia colectiva de los j6venas 
proletarios qua forman bandas. 

Podamos resumir diciendo qua la problem&tica representada por las 
bandas juveniles de Santa Fa son un reflejo de las contradicciones e
conómicas, pol!ticas y sociales que vive al pa!s; qua de manara gene
ral, pertenecen a la clase social proletaria en continua pauperizaci6n; 
que las tendencias de su quehacer pol!tico dependen de sus condiciones 
da vida y de coyunturas hist6ricas concretas, lo que explicarla la to
ma de una determinada conciencia y acci6n politices; y la importancia 
de que la banda cuente con una dirección pol{tica qua pueda trascender 
y complementar, en un proyecto pol{tico, sus demandas con ~as demandas 
de otras organizaciones populares, las cuales no busquen da la banda 
al sometimiento sino la participaci6n activa y concienta. 

IV. El sar·violento de la banda puada entenderse como una respuesta 
condicionada: la conducta violenta y responder a ella violentamente es 
un modo de vivir, una necesidad de sobrevivencia si se quiera evitar 
vivir pisoteado. E~pecialmente dentro de la banda, no hay que demos
trar miedo. 

Es tambi¡n en este contexto en que debe entenderse a la respuesta 
violenta de la banda contra la violencia estructural. No s6lo como 
una violencia an&rquica y visceral del ser de la banda, de la cual e
cha mano para no sucumbir ante su propia agresividad o ante le agresi
vidad de la sociedad, sino principalmente como contraviolencia que pu~ 
de socializarse y puede reconocer, ·no sin cometer muchos errores pre
vios, primero instintualmente y luego racionalmente, a su enemigo co
mún de clase. 

La banda continuamente está navegando en aguas turbulentas, que 
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lo mismo la arrastran a acciones anárquicas y pasionales, cuando no 
suicidas, o a acciones de •ayor envergadura colectiva. Pero repetimos: 
el carácter violento y las causas que reproducen el fen6meno banda lo 
hacen, al menos original•ente, destructivo y autodestructivo, pero no 
s6lo eso. su propia dinámica lo puede volver, no sin muchos tropiezos 
autodidactas, organizada y politicamente revolucionario. 

Todo lo anterior nos permite distinguir tres elementos para abor
dar el estudio del quehacer polltico de la banda: e) las probabilidades 
y las tendencias del mis•o quehacer polltico de le banda en condiciones 
de vida concretas y en coyuntura• hist6rices concretas; b) el desarro
llo del proceso de concientizaci6n individual y colectiva que permite 
su quehacer polltico; y c) la importancia de que cuente con une direc
ci6n y un proyecto polltico. 

,V. co .. o grupo social que es, cualquier movimiento emprendido por la 
banda no pu9de ser entendido sino como movimiento polltico, es decir, 
co•o •ovi•iento que busca incidir sobre le sociedad. Y como movimien
to pol!tico, no puede sino buscar trascenderse, reconocerse como acci6n 
con objetivos concretos e in•ediatos y, por tanto, limitados. Pero en 
la medida en que sea capaz de trascender la in•edietez de sus propias 
de•andes -demandas que no por inmediatas, menos válidas-. en la medida 
en que adhiera "su problemática" y su movimiento a otros similares, p~ 
drá conservarse y renovarse continuamente. Podrá conservarse en la 
•edida en que se conozca como movimiento concreto y diverso de otros; 
y podrá renovarse en la •edida en que se reconozca como limitado pero 
necesario para combatir las causes que lo provocan. Por lo tanto, la 
c~ntradicci6n que pudiera existir entre si un movimiento pol!tico ju
venil s6lo pueda ser refor•ista o si debe ser extremista, se resolve
rla partiendo 'de una clara posici6n clasista; y las formes da lucha 
estar!an dadas por su eficacia, en situaciones concretas, para luchar 
por la unión de las diversas manifestaciones populares en contra de 
las distintas maneras en que la dominaci6n de una clase sobre otra se 
deja sentir. Y partiendo de un claro proyecto pol!tico que impida el 
resurgimiento de las causas econ6mico-pollticas que reciclen la explo
taci6n del ser humano y la dominaci6n por le dominaci6n misma. 

En la actualidad, dos de las principales barreras a las que se 
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enfrenta el movimiento de las bandas, para trascender su protesta so
cial en un quehacer político organizado, se pueden resumir as!: la in
capacidad de muchos te6ricos para ver y sentir al fen6meno banda como 
un movimiento político de amplias posibilidades; y la concepci6n anár
quica que aGn tienen muchos chavos banda sobre s! mismos y sobre otros 
movimientos similares -cosa que depende en mucho de la educaci6n y la 
dirección políticas que se de la misma banda. 

VI. Hicimos la observaci6n sobre dos polos opuestos a partir de los 

cuales se ha enfocado el estudio de la actividad política de la banda. 
Por un lado, estarla el enfoque te6rico-reduccionista que condena no 
sólo la actividad pol!tica de la banda, sino su propia existencia, po~ 
que parte de concepciones acartonadas y dogmáticas de la realidad; que 
ven en la banda a un grupo social irremediablemente anárquico, vendido 
a la reacción y sin posibilidades de lograr conciencia política. Den
tro de este enfoque sólo comentamos el.caso de aquellos que pertenecen 

. ' 
a los partidos políticos, y cuya incapacidad pare ver positivamente la 
problemática propia de la banda cierra a todos un importante canal de 
participaci6n y movilización. Por otro lado, está aquál enfoque, que 
a falta de mejor nombre, llamaríamos pragmático-ecl&ctico que idealiza 
a la banda, resaltando de manera romántica y, por _lo mismo, peligrmsa 
sus posibilidades pol!ticas. Hablamos ubicado esta forme de enfocar el 
fen6meno banda en algunos de sus lideres naturales. Y es que un "mo
vimiento juvenil" llevado a cabo s6lo con las bandas se haya en contr~ 
dicción porque: a) no puede ser considerado como "movimiento juvenil" 
porque no es de ~ la juventud. Es un movimiento de cierta juventud; 
mucha, s!, pero cuyos planteamientos y objetivos poco o nada tienen 
que ver con el de ~ grupos juveniles pertenecientes a otras capas 
sociales. Y porque no en s6lo su situación etaria sino principalmente 
su situaci6n socio-económica la caracter!stica que lo une y lo posibi
lita; b) como ya apuntamos antes, si se quiere trascender en movimien
to pol!tico, el movimiento juvenil de las bandas no puede mantenerse 
como Gnico y aislado: al ponerse en movimiento, al tomar conciencia de 
su posición dentro de la sociedad,·al politizarse y unirse con otros 
movimientos similares, se trasciende a s! mismo. No desaparece como 
ente social, sino que desaparece como el único ente para si mismo. El 

peligro consiste en que sólo se "ideologice", se mitifique el quehacer 
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pol~tico del joven, porque asto lo 11evar1a a la deserci6n a mediano y 

largo plazo, al desgaste e incluso al suicidio físico y político, no 
s6lo individual cuanto colectivamente, v1a acciones desesperadas y au
todestructivas. Entendemos aqu! por "ideologizar a la banda como el 
condicionamiento de ciertos comportamientos para que las asuman como 
si fueran valores propios, sin que exista un rechazo o una asimilación 
critica por parte de la misma banda, es decir, sin que haya realmente 
una educaci6n politice, sino sola~ente una manipulación más o menos v~ 
lada. Es en este sentido en qua entandemos que la banda no sólo ni 
necesariamente rechaza "estilos de vida que se les trata de imponer", 
sino que rechaza su propio estilo da vida, porgue no as vida. Su pro
testa no s6lo va dirigida contra otros astil:gs de vida, sino contra 
las propias condiciones de vida (da no vida) a que están sometidos, 
dentro de cuyos limites no es posible ningún tipo de existencia, sino 
exclusivamente en términos de subsistencia. Protestan pues, contra "~ 
estilo" de no vida. Es necesario trabajar primero con y para la banda, 

sl, pero no únicamenteº 

VII. Por otra parte hay que seffalar que, no obstante el carácter de 
estudio de caso que tiene este trabajo, no por ver el &rbol debe per
derse de vista el bosque. Es decir, es posible encontrar ciarto grado 
de heterogeneidad económico-social en Santa fe (hecho que podría ex
plicar las diferentes formas en que las bandas del lugar captan la re~ 
lidad -sin cometer el error de nuestra parte de tratar de explicar esa 
realidad a partir del "sentido que den a su acción según sus necesida
des"-; dicho de otra manera, las diferencias econ6mico-soc1ales exis
tentes en Santa Fe explica que haya diversas formes de captar e inter
pretar la realidad de las bandas y aún al interior de cada banda}, pe
ro alejándonos de ellas y vistas en su conjunt~, las bandas en Santa Fa 
no difieren en lo fundamental de las que existen en Naza o en Iztapa
lapa. En cambio, todos estos lugares y sus bandas difieren profunda
mente si se los compara con San Angel o las Lomas de Chapultepec y sus 
bandas de j&venes. 

Entonces, y a pesar de la heterogeneidad econ6mico-social existen
te en Santa fe, es posible concebir al fen6meno banda como otro resul
tado de las contr3dicciones entre el Capital y el Trabajo, entre el 
desigual desarrollu de las fuerzas productivas y las cada vez m~s ino-
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perantes relaciones sociales ee producción y distribución. y como una 
derivación de la lucha de clases. 

Ahora, ¿puede ignorarse la manera individual y subjetiva en que 
cada persona procesa tanto sus pensamientos como los condicionantes 
sociales expresados en actos que, al unirse a otros, formen el queha
cer colectivo y social?. Evidentemente que no: 

/ ••• / este es precisamente el nivel en que se entrecruzan los impu! 
sos derivados de las diversas contradiccione• y factores sociales, 
y se traducen en pr~cticas concretas individuales. Engels hacia 
referencia a este csmpo utilizado en forma figurada. la referencia 
a fuerzas en pugna cuyas resultantes personales (sumadas como vec
tores), componen la actuaci6n del conjunto social".J/ 

A este respecto, creemos que el primer error a evitar se encuentra en 
el momento de interpretar la información. En todo caso, Theotonio Dos 
Santos nos proporciona algunos elementos para trabajar en este nivel: 

Para identificar las manifestaciones ideol6gicas. hebr!a que 
perfeccionar las t&cnicas de análisis de texto cualitativas cuanti
tativas sometiendo el análisis del texto al modelo de intereses pr.!t 
viamente identificados, de forme de analizar las relaciones entre 
las manifestaciones ideol6gicas 1 les tendencias ideol6gicas básicas 
y su din,mica. / ••• / As! ta•bi•n las encuestas con grupos y clases 
sociales (siempre dominando una buena tácnica da análisis da actitu 
des y opiniones que no identifique afirmaciones prejuiciadas con -
actitudes reales) son otro elemento fundamental para identificar la 
psicolog!a de las clasesn.lf 

VIII. Vimos que el Consejo Popular 3uvenil se crea hacia 1981-1982, 
con el nombre de Grupo 3uvenil Santa F•, cuyo objetivo básico es el da 
orgeni¡rar a las banda• de jóvenes para tranquilizer las disputas que 
surgen entre ,11as, evitar las redadas y los abusos de autoridad que 
ejerce la polic!a capitalina sobre aqu&llas con fines de extorsión, 
adem6s de llamar la atención de la sociedad sobre el fenómeno bando. 

Propusimos que el proceso de desarrollo experi•entado por el CP3 
puede llevarlo a trascender sus propias limitaciones pol!ticas si logra 
por una parte, desarrollar un proyecto pol!tico basado en un amplio 
proyecto de clase que considere sus propias necesidades, pero como fo~ 

V Sergio de la Pei'la • "Contradicciones Secundarias en •• 1 "IOp ~ cit. P • 8 Z7 Theotonio Dos Santos, Concepto de Clases Sociales, Mex co, Ediciones 
Quinto sol, s/f, p. 62. 
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mando parte de las necesidades de la clase social a la que pertenece; 

y por otra, superar el impasse que proviene luego de. obtener algunas 
reivindicaciones cuando el movimiento es de car&cter aspont&neo e in
mediatista, que impide una acci6n de masas constante; as{ co•o impedir 
y denunciar toda la serie de cooptaciones a que son sometidos sus l!
deres; permita una amplia participaci6n de las bases en el control so
bre sus representantes, e i•p!da la dispersión de esruerzos que ae 
presente cuando surgen divisiones en la propia agrupacl6n o cuando és
ta se mantiene aislada de otros •ovimientos populares. 

Y observamos en el CPJ un cambio y una ampliación en la manara de 
enfocar el fenómeno banda y de actuar sobre ¡1, que atribuimos a un d,2 
ble enriquecimiento. En pri•er lugar, la composición y el número de 
los integrantes del Consejo ha cambiado y se ha ampliado: ya no es un 
sólo líder con su particular punto de vista el que matiza las activi
dades del grupo, sino un conjunto de lideres con diversos enfoques a
cerca del fenómeno banda, lo que hace que su trabajo sea más interdis
ciplinario. En segundo lugar, la experiencia colectiv.a de esta orga
nizaci6n con otras agrupaciones y otras demandas, les ha abierto al p~ 
norama social de tal manera que el peso de su propia din6mica en con
junci6n y contradicción con otras, la empuja hacia un lugar en el que

hacer pol!tico social. Pero observamos tambi&n que este proceso de 
maduración no ha sido lineal ni sin la comlsi6n de rallas, desacuerdos 
y disputas, tanto en la ejecuci6n da sus actividades co•o en la concea 
ci6n del fenómeno banda, lo que ha provocado divisiones internas, 

IX• Vemos en la música de rock co.•o en el movimiento cultural del 
~unk un matiz pol1tico y de rebeld1a, que proviene del rechazo -con-
ciente o no- de sus creadores e sus· condiciones de vida. Y esto hace 
que se idantif iquen estos movimientos musicales y culturales donde qui~ 
ra que exietan las condiciones previas (desempleo, violencia estructu~ 
ral, drogadicción, prostitución, insalubridad, etc.) independientemente 
de que también sean asimilados como simple moda. Pero si bien es cier
to que el rock y el punk han tenido en los j6venes a sus mejores repre
sentantes y creadores, también es cierto que tanto los grandes eventos 

musicales como la industria de la música,.han sido organizados y expl~ 

tados por la "iniciativa privada". Esto hace cuestionarnos sobre qu6 
tan positivo resulta el hecho de que la T.V. privada y aún el Estado 
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difundan el rock, si se le comercializa, se le prostituye, se le uti

liza para establecer otros proyectos culturales, y se le lima su afi
lado y original sentido de protesta. Otro aspecto importante sobre 
los eventos musicales de rock que nos parece importante destacar es el 
poder aglutinador que posea entra la juventud y es que también es uti-
1 izado por los partidos pol!ticos para agenciarse un mayor n6mero de 

votos, sin interesarse ni en la música ni en los jóvenes a quiene con
vocan. 

X. Consideramos que el Estado ~exicano adopta planes y programas de 
asistencia a la juventud con un sentido básicamente contingente y e
cléctico, en que tal parece que los planes y programas, como meros 
planteamientos, s6lo buscan justificar al funcionario encargado en tu~ 
no. Y consideramos a la mayor!a de las acciones emprendidas por al 
CREA como mediatizantes no porque no traten de ayudar a la juventud en 
general o al joven banda en part~cular, sino porque su ayuda resulta 
demasiado relativa y no resuelve el problema en s! (la continua paupe
rización de capas sociales cada vez más amplias, dentro de las cuales 
se encuentra la mayor1a de la juventud a la que se trata de ayudar). -
Se podría argumentar que detener o eliminar la pauperización poblacio
nal no es funci6n del CREA. Pero es que no es la función de ninguna 
institución gubernamental en tanto que no es ta•poco la función prin
cipal del modelo de desarrollo que rige a todo el aparato estatal. Oe 
tal manera que el carecter parcial y momentáneo de aquellos planes y -

programas no impedirá que más adelante vuelvan a brotar los "probleMas 
juveniles", pero muy probablemente de manera más aguda. En cambio, sl 
servirán todos estos planes y programas con toda efectividad para le
vantar estandartes, justificar gastos y desviar los problemas de mane
ra tal que "nadie salga perdiendo" y alimentar y consolidar as! el ac
tual estado de cosas. 

Por Último, insistimos en senalar que las pollticas del "qué ha
cer" para enfrentar la problemática representada por las bandas juve
niles y el "cómo hacerlas" se hayan fuertemente influenciadas por pr.;.i:; 
ticas y enfoques teórico-metodológicos que sólo tocen los efectos y no 
las causas, que buscan "integrar" al joven dejando intactas las estru.i:; 
turas causales, y que son, muy probablemente, otra manera de constatar 
la enorme influencia y participación forzada que el vecino pals del -
n~rte ha tenido en su "traspatio", probabilidad a todas luces inaceptA 
ble. 



- 163 -

A P E N D I C E A 

En este apéndice haremos un análisis descriptivo que, sobre el 
concepto de juventud, han hecho diversas disciplinas, y trataremos de 
establecer algunos elementos para la delimitaci6n del estudio de la 

juventud. 

Ácerca de la definición del concepto de juventud, el Diccionario 
de Ciencias Sociales nos dice: "Joven (del lat!n juvénis) adjetivo. La 
juventud. Femenino (del lat!n inventus). Edad entre la.ni~ez y la e
dad viril" • .!/ Vemos que con una definici6n es!, se hace necesario em
prender la tarea de una investigación más amplla. 

Es común que las definiciones que sobre la juventud han hecho las 
ciencias sociales caigan en uno de dos extremos: o son definiciones 
dem~siado abstractas, generales e imprecisas, lo que las vuelve inasi
bles, poco Útiles al momento de operacionalizarse y dentro de cuyos 
l!mites cabe casi cualquier subdef inicl6n por contradictoria que sea; 
o son definiciones demasiado unilaterales que ponen el acento en algu
no de sus elementos componentes, con el objeto de hacerlas operacio
nalizables ( p. ej. j6venes son aquellos que tienen entre 15 y 25 affos 
de edad), pero que pierden de vista el carácter relativo de dichos e
lementos cuando se los compara hist6rica, sociológica y culturalmente. 

Más grave aún es pretender construir un concepto de la juventud e 
partir del estereotipo creado en torno suyo, sin tomar en considera
ción el papel social que ese estereotipo juega en una sociedad dividi
da en clases; o pretender que, a partir del estereotipo, se crea~ 
concepto Único de la juventud sin tomar en cuenta que las diferencias 
sociales, regionales, culturales, históricas y hasta psicobiolÓgicas 
nos arrojan resultados diversos, es decir, tantos tipos diferentes de 
juventud como diferentes son los elementos que deben tom~rse en cuenta 
para construirles su propio concepto. 

El mismo Diccionario nos dice: 

i/ Diccionario de Ciencias Sociales, Madrid, UNESCD, 1975, T. l. pp. 
941-942. 
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/ ••• /este periodo intermedio o "esfera de estatus" a la que seco
noce co•o juventud es un invento de la sociedad i~dustrial reciente 
y de su sistema legislativo que mantiene en una reserva una canti
dad grande de su poblaci6n que no podría ser absorbida·por la fuer
za productiva/ ••• / El problema as que esta largo, cada vez m~s la!:. 
go periodo transicional, la juventud tiende a crear comportamientos 
y tendencias culturales -la llamada contracultura- que est&n en a
bierta contradicción con el ehtos de la escuele y de la sociedad 
global.~ 

Lo cierto es que la juventud como objeto de estudio(efebol6gia} 
se va convirtiendo cada vez m~s en el punto cebtral de investigación a 
partir de la primera Guerra ~undial, y no de for•a gratuita, sino por 
toda la serie de cambios en el comportamiento juvenil, tanto en Esta
dos Unidos como en Europa.~ 

Veamos pues lo que nos tienen que decir algunas disciplinas soci~ 
les sobre la juventud, a las cuales nosotros haremos algunas observa
ciones que consideramos pertinentes para, al final, dar los ele~'entos 
indispensab~es pera el estudio efebol6gico. 

-La Antropología Cultural pone especial atención en toda la in
fluencie que sobre los jóvenes ejerce el medio sociocultural en donde 
se socializan. El enfoque de le antropología cultural contribuy6 en 
gran manera a desechar, o al menos a debilitar, aquellas teor!as que 
postulan la existencia de una etapa juvenil "similar" en diversas cul
turas a partir de continuas observaciones situacionales practicadas en 
contextos sociales distintos de los existentes en las sociedades nor
teamericana o europea.~ 

La teoría de Benedict del Acondicionamiento Cultural dice: "Las 
motivaciones y características de la cultura humana, en sus diversos 
periodos del proceso de desarrollo, est~n condicionadas por el cultu
ral•.~ 

Creemos que es necesario jerarquizar, dentro del "contexto socio-

il íbid, p. 942. 
y Para mayor información sobre el desarrollo hist6rico de esos estudios 

Y del marco te6rico-metodol6gico empleado en ellos, Cfr. Fernándo 
Villafuerte, et al. Jóvenes-banda, Méx., CREA, 1985. (mimeografo). 
Cfr. Adolfo Gurrieri, et al. Estudios sobre la Juventud Marginal La 
tinoamericana, México, Siglo XXI, ILPES, 1971, p. 30. 
Manuel Luis E~camilla, Teor!a de la Adolescencia, San Salvador, El 
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cultural", aquellos elementos que influyen en el joven. Es decir, in
cuestionablemente que el Medio cultural condiciona la conducta humana, 
pero ¿qu& partes de ese todo que es el "medio cultural" la condicionan? 

-La Psicolog!a Social nos dice: "el enfoque psicosocial o de la 
personalidad /construye/ tipologías de la personalidad juvenil basadas 
en conjuntos coherentes de motivaciones y actitudes" • .!!/ Aunque este err 
foque toma en cuenta el grupo social al cual pertenece el individuo, a 
las motivaciones, a los s!mbolos yalos sentidos que éstos tienen, lo 
cual nos parece insuficiente si partimos de la premisa de que todo a
quello esté social•ente determinado. Dentro de este enfoque la teor!a 
de 1815 Tareas Evolutivas sostiene: 

/ ••• /una tarea evolutiva es una tarea que surge en un cierto per!o 
do de la vida del individuo, cuya debida realizaci6n lo conduce a -
la felicidad y al 6xito en las tareas posteriores, y cuyo fracaso 
conduce a la infelicidad del individuo, a la desaprobaci6n de la s~ 
ciedad y a la diriculted en el logro de tareas posteriores.1f 

Esta teor!e nos explica que las tareas evolutivas m~s importantes para 
la etapa juvenil serian: aceptar los cambios f!sicos que se operan en 
su persona; alcanzar un •car¡ctar maduro" en las relaciones sociales 
con ambos sexos; llegar a ser emocional y.personalmente independiente 

de los padres y de otros adultos; elegir una opci6n y capacitarse para 
cumplirla; prepararse para el noviazgo y el matrimonio; iniciarse en 
las actividades y responsabilidades c!vicas; lograr une identidad per
sonal, con una •ideolog{a moral" y una "filosof!a de la vida". Refi
riendose a esta teor!a, Havighurst opina: 

y 
V 

/ ••• / podr~a sugerirse que la debida realizaci6n da las tareas evo
lutivas equivale a la conformidad con la• costumbras de la sociedad 
/y que/ en una sociedad perversa /sic/ -con ideales perversos- un 
niño no podr!a llegar e ser un hombre bueno mediante la realizaci6n 
cabal de les tareas evolutivas. Las proposiciones de esta tarea / 
/ ••• / descansan sobre la suposici6n· de que la persona vive en una 

Salvador, Dir. Gral. de cultura del Ministerio de Educ. 1969, p. 60 
Adolfo Gurrieri, Op. cit. p. 28. 
R. 3. Harvighurst, Psicolog!a Social de la AdolesceMcia, Washingtoo, 
Unión Panamericana, O.E.A. 0 19B2, p. 20. 
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saciedad con ideales humanos de hermandad y de libertad individual 
/ ••• / La taorla de las tareas evolutivas se basa en el hecho de 
que la gante goza la dificil tarea de vivir y crecer. Si la inves
tigaci6n descubriera que existan grupos sociales o gran cantidad de 
individuos que no gozan del esfuerzo de vivir y desarrollarse en 
una sociedad co•pleje• entonces la teorla tendrta que ser desecha~ 
da., !JI 

De todo lo qua puede objetarse a estas afirmaciones. s6lo apuntaremos 
qua el proble•a no está en al "gozo" -concepto por demás cuestionabla
que proporcionarla el •esfuerzo de vivir y desarrollarse en una socie
dad compleja"• sino en la imposibilidad para un n6maro cada vez mayor 
de gente ya no da •vivir y desarrollaraa" sino s6lo de sobrevivir. Ve
•os cóao los anteriores y los siguientes argumentos llevan implícitos 
toda una carga da valores que representan la ideolog!a de la clase so
cial a la cual sirva: 

/ ••• /en la sociedad moderna el ideal para el hombre se ser fuerte 0 
ancho de hombros. alto y masculino; para la mujer el ideal es tener 
estatura •edia 0 "buena figura" /el autor mismo tuvo que usar comi
llas/ y apariencia no muy atl6tica. Adem&s se considera deseable 
tener piel clara /isic!/ y rasgos faciales arm6nicos. La adoles
cencia pueda verse como una moratoria psicosocial durante la cual 
el individuo. a trav's de la libre experimantaci6n /isic!/ 0 puede 
hallar su lugar en la sociedad. un lugar que est6 claramente defi
nido y parece estar hecho exprasa•anta para él.YJ 

Nosotros pregun~arlamos: ¿Aquella·•aoratoria psicosocial"• la experi
mentan ~ los adolescentes? 0 ¿qu6 tan libre es esa "experimenta
ción•?. Crae•os que no es necesario seguir urgando en esta teorla pa
ra saber dónde !!.2. buscar los elementos para el estudio efbolÓgico. 

O.Oentro de las disciplinas que permiten delimitar operacional•ante 
a la juventud está la demográfica; paro es también la que mayores rie~ 
gos supone, si se la toma aisladamente. Porque si bien es cierto que 
el enfoque demográfico ve a la juventud como un segmento p_oblacional, 
dentro del cual puede analizarse su estructura, su distribuci6n geo
gráfica, la dináaica de sus tasas vitales 0 etc •• basándose siempre en 

e1ementos cuanti~icados y cuantifi~ables 0 bastar!a disponer de una es-

Y Ibid, p. 100. 

y ibid, p. 101. 
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tad!stica por grupos de edad. Es en esta dimensión etaria (los grupos 

de edad) donde reside al riesgo: debe tomarse en cuenta su excesiva r~ 
latividad y nunca tomarse como la Única variable. 

Cuando se tiene en cuenta las dimensiones hist6ricas, la cultural 
o la regional, vemos la imposibilidad de manejar los mismos grupos de 
edad. Por ejemplo: "El Informa Latey explica que durante el siglo pa
sado a los descendientes de la clase poseedora se les consideraba ni
ños hasta la edad de veintiGn años, como medio de protección contra 
numerosos estafadores". 1.Q./ Tambi'n podemos ver lo relativo del uso de 
la edad para conceptualizar a la juventud cuando sabemos que el prome
dio de vida en ~n pa!s desarrollado es en la actualidad de 70 años, y 

de 60 años en un pals subdesarrollado. O también cuando los grupos de 
edad cambian por factores económicos; de tal manera que cambia la edad 
en que una persona pueda ser considerada como infante o como adolescen 
te, en función de las necesidades de acumulación de capital: 

/ ••• / el capital, en modo alguno aplacado, inició entonces una rui
dosa agitación, que duró varios años. La ,isma se centraba, prin
cipalmen~e, en la edad de las cate9or!as que, bajo el ~ de!!..!
ños, venian limitando a 8 horas su trabajo y quedando SUJetos a 
'C'Terta enseñanza obligatoria. Según la antropolog!a capitalista, 
la edad infantil terminaba a los 10 años º• cuando más, e los 11. -
Cuando más se aproximaba la facha de aplicación plena de la ley fa
bril, el año fat!dico de 1836, tanto més se enfurec!a la chusma de 
los fabricantes. Consiguieron, en efecto, intimidar tanto al go
bierno que en 1835 éste propuso rebajar el término de la edad in
fantil de 13 a 12 años.11/ 

Constatamos pues, lo riesgoso que es definir a la juventud sólo en té~ 
minos de la edad o de algunos elementos arbitrarios, como hace Pérez 
Islas en su estudio sobre educación y mercado de trabajo juvenil: "de
limitar este proceso de la vide entre los 12 y 29 años de edadn. 1l/ O 
como hace Herrera G. en su estudio sobre el pueblo de Santa Rosa xo~ 

1Qf Maurice Levitas, Marxismo y Sociologla de la Educación, México, Si
glo XXI, 1979, p. 9. 

11/ Carlos Marx, El Capital, T. I, .vol. 1, México, Ed. Siglo XXI, 1982, 
p. 338. 

1~/ José Antonio Pérez Islas, "La Educación y el Mercado de Trabajo 
Juvenil", en Revista de Estudios ••• , México, CREA, Afto 1, No. 2, 
diciembre de 1981 9 p. 71. 
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chiac, al definir al joven como n ••• toda persona entre loe 15 y los 30 
años que no hayan formado una familia". 1~ O co•o h•ce, en fin, el A
nuario Juvenil ~exicano del CREA, al definirla cotaa la edad situada 
entre la infancia y la madurez, y al ubicarla entre dos ll•ites, uno 
inferior de 15 años y otro superior de 34. "En t&r•inos m&s prácticos 
y concretos, ello significa que los jóvenes mexicanos comprenden cua
tro ~rupos de edades: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34~~1!/ 

Tenemos entonces qua pare fines operacionales suele hacerse una 
delimitaci6n etaria de la juventud. En asta trabajo se hará una deli
mitaci6n atarla de la juventud s6lo con finas astad!sticos, fuera de 
lo cual pierde toda importancia tal delimitación. 

~la Psicolog!a Évolutiva describe varias etapas de transic~6n en 
el perlado juvenil: le pubertad (da 12 a 14 años aprox.) donde se rea
lizan contactos espontáneos en un ambienta que es más comunal que per
sonal; la adolescencia (14-16 años) 6poca de equilibrio da las "fuer
zas carecteriol6Qicas y da mayor interioridad"; la •ocedad (17-20 a
ños) asimilación de experiencias y "valores 6ticos, sociales y humanos 
qua tienden a la masificaci6n"; la juventud (21-25 años) con inclina
ción a "asentarse, integrarse". 13/ 

-El enfoque Bio-Psicol6gico considera a la juventud como aqu'l P!t 
rlodo de la vida qua se identifica por un conjunto particular de reac
cionas psicológicas que respondan a caebios da orden f isiol6gico cara~ 
terlsticos de asta periodo vital, en qua " ••• el proceso de 111aduraci6n 
biol6gice es el fenó~eno más intere~anta, pues representa la causa fu!! 
d~mental de los problemas psicol6gicos de la edad juvenil". 1E/ 

Para comprender a la adolescencia co•o etapa da desarrollo, ~an
tovani señale: "cambios orgánicos, intenso crecimiento f1sico y la ma-

Adrlana Herrara Garibay, "Santa Ro~a Xochiac: un pueblo en proceso 
de cambio econ6mico y social provocado por el craci~iento e inte
reses da la metr6poli mexicana", en Revista de Estudios ••• "'xico, 
CREA, Año 2 0 No. 7, octubre de 1982, p. 49. 

1!J/ Anuario Juvenil Mexi.cano, M&xico, CREA, 1984, p. 41. 
1.2/ Alberto González c. "Televis16n y 3uventud", en Revista da Estudios 

••• M&xico, CREA, Año 3, No. a, julio de 1983, pp. 67-80 
1.2/A:-t:°urrieri, Op. cit. p. 30 
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durez sexual repercuten sobre la vida ps{quica 0 produci6ndose una cri
sis profunda del sentimiento. la inteligencia y el carácter", 11/ es 
decir, para comprender qu¡ es la juventud en su sentido más amplio es 
necesario. en primer término. tomar en cuenta los cambios fisiol6gieos 
y psicol6gicos -primario y secundario- porr~c dichos cambios son ~ni

.E.2.!!. en la vida de cualquier persona por las transfo~maciones que se o
peran en el cuerpo y en la psiquis. Ahora, hay que observar que si 
bien es cierto estos cambios son universalmente experimentados, porque 
para ello todos contamos con un cuerpo, no es menos cierto que los ex
perimentamos de manera individual. personal. Se podr!a argumentar que 
también la etapa infantil o la adulta son en si mismas únicas¡ s{ 0 pe
ro en esas etapas ni los cambios f !sicos como tampoco los psiquicos 
son tan palpables, ni se experimentan paralelamente como suceda duran
te la etapa juvenil. 

Ahora bien. los cambios operados en esta etapa no son de ninguna 
manera uniformes y lineales, sino que se dan en relaci6n con múltiples 
factores de causa y efecto. Y la inmensa mayor!a de esos múltiples 
fact6res quedan fuera dei dominio ps{quico o corpora1 del individuo. 
Esto as: los "determinantes sociales" no dejan de ser determinantes d~ 
rante toda la vida del individuo (algo de lo que la persona puede o no 
estar conciente), en tanto que los "determinantes bio-psicol6gicos"·d~ 
Jarán de ser esenciales a medida que transcurre el tiempo. 

Entonces, Primero se dan los cambios fisiol6gicos, luego los psi-
col6gicos y aún ambos de manera paralela¡ pero ambos regidos o deter
minados -de la misma manera que los cambios operados en otras etapas 
vitales- por el lugar que guarda el· individuo en determinadas relacio
nes sociales de producci6n 

~antovani aclara: "nada más diverso que los adolescentes entre s1 1 

aún entre los de igual edad cronol6gica". 1!/ iClaro!; y la diversidad 
que existe, as! mismo, entre los niños o entre los adultos no depende 
tanto de su edad cuanto de su ubicaci6n social, de la ubicación social 
de su familia -de la cual, por regla general, adopta sus propios velo-

Juan mantovani, la Adolescencia y los Dominios de la 
Aires, Instituto de Did&ctica. Facultad de Filosofla 
Buenos Aires. 1941 1 p. 18. 

Ibid. pp. 19-20. 

Cultura, B. 
y Letras de 
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res- y de la posici6n que 6ste guarda con los medios sociales de pro-

ducción. El autor nos previene: 

Muchos han querido ver Gnicemente en la sexualidad la ra!z de 
las transformaciones que caracterizan a la adolescencia. Omiten 
considerar otras fuerzas y rasgos fundamentales. Hay que observar 
la evolución de la estructura total y no sólo un lado, o una sola 
función, por más importante que sea/ ••• / En el adolescente hay 
que tener en cuanta su propia individualidad y el medio social y 
cultural que influye en 61. Cada medio constituye un sistema espe
cial de est!mulos, como cada individuo supone un juego de reaccio
nes parliculares.í~ 

De manera que cada individuo satisface sus necesidades f!sicas, ps!
quicas y sociales de forma Única, atendiendo a su individualidad. Pe
ro estas mGltiples "forma Gnica" se enmarcan dentro de ciertos l!mites, 
más o menos amplioa. Esto, de la manera más general, depende de la e~ 
pec1fica formación socio-económica en que el individuo se desarrolle y 

tenga lugar, y de su especifica ubicación en las relaciones sociales 
de producción. 

¿servirla acotar que, por un lado, el tármino "joven" alude a los 
caracteres biológicos antes que a los sociales; y que, por otro lado, 
el tármino "juventud" alude a un determinado papel o "función" que la 
misma sociedad determina?. Esto lo resolveremos más adelante. 

•La perspectiva Politice " ••• intenta captar el proceso de forma
ción, objetivos y formas de organización y acción de los movimientos 
juveniles y su influencia en la dinámica social". 2.2/ 

Mahler observa que a pesar de las diferencias en las definiciones 
sobre la juventud, hay un común denominador: que el joven vive en un 
"status de marginación" con respecto a la sociedad adulta, status que 
define como aquál que orilla a una colectividad juvenil a vivir en una 
situación distinta a la de aquellos adultos que pertenecen a la socie
dad, y que se traduce en una falta de responsabilidades y posibilida
des de participación y afirmación personal en el quehacer social y en 
la toma de decisiones. 21/ 

Ibid, pp. 19-20. 
A. Gurrieri, Op. cit. 
Fred Mahler, "Ciencia 
~ Máxico, CREA, Año 

p. 30. 
Pol1tica y Juventud", en Revista de Estudios 
1, No. 2, diciembre de 1961, p. B. 
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V de~o que el joven, dentro de la sociedad, debe prepararse, su "mar
ginaci6n" implicarla su separaci6n de la sociedad, impidiéndole una 
real participaci6n. Lo anterior le crearla el joven un "estado mental" 
de aislamiento y frustración, creándole la idea de que " ••• la sociedad 
pertenece ~nicamen~e a los adultos que, no comprenden a la juventud /y/ 
las perspectivas profesionales y pol1ticas, tiene/n/ ••• un carácter re
presivo".2Y Todo esto conducirla al joven a un "rechazo global" da· 
la sociedad. A esto podemos observar que tanto las caracter!sticas de 
la juventud "marg.inada", as! como el "rechazo global" !l2. lo experimen
tan todos los j6venes, sino ciertos grupos de jóvenes pertenecientes a 
ciertas clases sociales. Y la idea de que "la sociedad pertenece a 
los adultos que no comprenden a la juventud" es en el fondo errónea: 
la sociedad no está hecha sólo pera los adultos sino antes bien para 
todos aquellos que posean y disfruten de la riqueza generada por los 
medios de producción y el trabajo ajeno. 

Acerca de la importancia que pudiera revestir el establecer una 
cla=a delimitación entre "joven" y "juventud", y poder percibir el es

tereotipo que se levanta al rededor de la juventud; y pare no· caer en 
el error de concluir que quienes respondan a ese estereotipo negativa
mente no han vivido~ etapa juvenil, Olmedo nos dice: 

La juventud es una categor1e pol!tica que designa un lugar de,!! 
tro de la jerargu!a social. La jerarqu!e social es la manera como 
la sociedad se organiza. En su sentido más general, la jerarqula 
social es el Estado. Asl, la juventud es un nivel, una forma del 
Estado. Es el Estado bajo la forma de juventud. La juventud es 
una formai una expresión, un nivel, un modo de jerarqula social, as 
decir, de la organización de la sociedad. 

El foven es el soporte biológico de la categor!a juventud. Es 
un indiv duo que está sometido, está sujeto, a las determinaciones 
que conforman a la categor!a de juventud. El joven es un sujeto so 
cial que es producido como sujeto jerárquico. -

Cabe aqul hacer la clara delimitaci6n entre el individuo bio
lÓg ico y el joven como sujeto social/ ••• / socialmente hablando, un 

.individuo es joven porque cumple una función jerárquica definida 
como juventud, a la cual se asocia un rango de edad, 

Resulta interesante ver la relación entre la jerarqu1a y el 
rango de edad, La jerarqula se vale del rango de edad para estable 
cerse como tal jerarqu!a. El rango de edad se jerarquiza/ ••• / AsY, 
es su ser biol6gico lo que parece determinar su jerarqula dentro de 
la sociedad. Pero en realidad, es la jerarqula la que utiliza al 

2y !bid, p. 9. 
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ser biológico/ ••• / Se incurre en un "fetichismo de la juventud" 
cuando se cree que un individuo es joven porque P.articipa de un de· 
terminado rango de edad. En realidad un individuo es joven porque 
participa de. un determinado lugar en la jerarquía social, la cual 
se vale de un determinado rango de edad para organizar a la socie
dad. 

La juventud /tanto como la infancia o la edad adulta/ es un mo 
do de rel~ción social. El joven es un individuo biológico que hace 
funcionar esa relación social.2~ 

~Acerca de la concepción sociológica de la juventud, Strangar nos 
dice que el enfoque sociológico p~estarla especial importancia al pro
ceso por medio del cual el individuo joven se incorpora a la vida adu! 
ta, desde dos perspectivas básicas: por una parta, analizando toda la 
estructura social a nivel local y general donde el joven se desarrolla 
y atendiendo a los grupos y las instituciones en donde se lleva a cabo 
su proceso de socialización; por otra parte, estudiando los desajustes 

y las contradicciones producidas cuando las aspiraciones, las necesi
dades y los deseos entran en contacto con las posibilidades reales que 
la> socfedad le brinda. 2.!!f 

Para Allarbek y Rosenmayr, la juventud, como fenómeno de masas, 
sólo se da en las sociedades industriales modernas, ya que en la Anti

gÜedad y en la Edad ~edia no se la entienda como "status social dife
renciado". Las primeras investigaciones hechas por adultos -continóan 
los autores- eran integracionistaa, ya que se haclan cuando apareclan 
"conductas desviadas de les normas sociales establecidas". 

Si bien le escuela emp{rice norteamericana oparativiza al t¡rmino 
"juventud" en función de una edad cronológica determinada biolÓgicame!!. 
ta, para los autores esto es insuficiente y en cambio consideran nece
sario incorporar ..... la aplicación da una sociología interdisciplina
ria que una a la historia de los diferen~es sistemas sociales con le 

investigación psicológice 11
•

2W para ubicar el concepto "f"ase juvenil" 

2y RaÓl Olmedo, "Juventud y ••• " Op. cit. pp. 1-6. 

2!:/ Edward Stranger. Psicolog{a de le Edad Juvenil, Madrid, Ed. Alian
za, 1924. 

2§/ Allerbek, K. y Rosenmayr, L. "Introducción a la Sociologla de la 
Juventud", en Revista de Estudios ••• M&xico, CREA, A~o 1, No. 2 d~ 
ciembre de 1981, pp. 76-77. 
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con una categoria socia1 de constante configuración. producto de la r~ 

1ación cambiante entre 1a formación y e1 mundo de1 ~rabajo. 

Los autores conc1uyen considerando a la juventud como una catego

r la de magnitud no constante, ya que si a 1o anterior se suman 1as di
ferencias de origen socia1, resultar!a imposib1e el hacer una descrip

ción que sea completa y a•plia. 

Para c. Buhler la juventud es " ••• como un perlado intermedio, que 
comienza con la adquisición de la madurez fisiológica y termina con el 
logro de la madurez social. es decir, con el ejercicio de los derechos 
y deberes s·axi.iales, econ6•icos • legales y sociales del adu1to". 2~ A1 
respecto. Sol.'9ri observa que la amplitud del periodo juvenil aumenta 
con el desarroilo social ya que esto retrasa la incorporación del joven 
a la etapa adult'a~ además -dice-: "los ca~bios socia1es inf1uyen sobre 
le madurez fisio16~ca". 2.Y Entonces. "le amp1itud.'.de1 periodo juveni1 
variar' segGn 1os g~upos sociales": es di1atada en 1os estratos alto y 

medio; es reducida ~'ntre los obreros; y casi desaparece en los campe
sinos. Esto indica que • ••• aunque se puede hacer comenzar a 1a juven
tud coincidiendo con ciertas transformaciones bio1Ógicas 1 e1 fenómeno 
es esencialmente sociat•. 2.!!/ 

Si tomamos en cuente le diferenciaci6n hecha previamente entre 
"joven" y "juventud" veremos que no podria•os partir de un "perlado j~ 

venil" como un molde al cual todo joven debe someterse. Porque si 

bien es cierto que "la a•p1itud del periodo juvenil variará según los 
grupos sociales"• no •anos cierto es qua cada uno de esos grupos soci~ 
l~s tiene su propio "periodo juvenil". O sea: hay tantos "periodos 
juveniles" como grupos sociales. 

fllás ade1ante el autor dice que la sociedad y los Bllul tos "atr ibu
yen determinadas ideas y co•portamiento• a los jóvenes. influenciando
los para que el joven mismo tenga una "imagen" de s! mismo y se iden
tifique -o rechaza en determinado mom~nto- "con el pape1 de ser joven". 
El autor parece ignorar que el prob1ema no radicarla solamente en que 

2§/ En Aldo E. Solari. 
mericana, Santiago 
lbid, p. 7. 

lbid, p. 7. 

Algunas Refleeciones sobre la Juventud Latinoa
de Chile. IL'.PES 0 serie 11. No. 14• 1971. p. 6. 
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a la juventud se le imponga una ideolog1a, sino que, además, esa ideo
log1a ~ se las impone~ la sociedad.!!.!.~ los adultos, sino por 
aquella clase social que educa a todo el sistema social con fines de 
dominio; y sigue en su error al decir que "los adultos no s6lo aman a 
los jóvenes y se preocupan por su destino /sic/, sino que también des
cubren pronto que la juventud es un mercado que consume libros, revis
tas, discos, etc., y que puede brindar ganancias considerables 11 •

22f En 
fin, que Solari define a la juventud como: 

/ ••• /un fen6meno pluridimensional. Es una etapa de transición an
terior y preparatoria a la asunción de las funciones del adulto, de 
duración variable, a la cual la sociedad identifica como formando 
grupos de caracter!sticas especiales y dotados de alguna autonom!a 
dentro de ciertos limites cronolÓgicos.3.Q/ 

Otro problema fundamental es la no total coincidencia de intere
ses y necesidades de una fracción juvenil en comparación con los del 
grupo social al que pertenece. Esto lo intuye Fuentes Molinar al apun 
tar: 

El centro de todo proceso de investigación en este campo radi
ca en la determinación de la condición de clase de la juventud en 
tanto condición de edad y las diversas determinaciones sociales/ ••• / 
a partir de su condición de clase. 

Esta perspectiva es fundamental, pues as! como no se puede ais 
lar lo juvenil de su e-.i.stencie social, tampoco se puede decir_que
el joven obrero as sólo obrero o el campesino sólo campesino.31f 

El problema lo esclarece Olmedo al establecer una distinción entre 
"clase" y categor!e", y los distintos intereses que a cada una corres
ponden: 

La~lase" sintetiza el conjunto de determinaciones denominadas 
económicas. La econom!a es el conjunto de relaciones sociales je
rarquizadas que organizan el proceso de producción-distribución-con 
sumo de la sociedad, 

La "cacegor!a" sintetiza el conjunto de determinaciones deno-

2i/ lbid. 
3.::!f Ibid. 
3~/ José Antonio Pérez Islas, "Entrevistas con el Profesor Olac Fuen

tes ••• ", Op. cit. p. 101. 
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mi.nadas pollticas. La polltica es el conjunto de relaciones socia
les que organizan al propio sistema de jerarqu1a de la sociedad. 

Todo individuo pertenece a una clase y a una categoría por lo 
menos / ••• / el comportamiento de un individuo en una coyuntura dada 
obedece a la relaci6n entre sus intereses de clase y sus intereses 
de categor1a. En algunas ocaciones, sus intereses de clase pueden 
predominar sobre sus intereses de categorla, En otras, a la inver
sa. En el movimiento juvenil, los intereses de categorla de los 
individuos participantes predominan sobre sus intereses de clase. 
Los intereses de categorla no son necesariamente corres~ondientes a 
los intereses de clase.3l/ 

Pero tampoco son mutuamente excluyentes, son más bien complementarios. 
Y esto es fundamental tenerlo en cuenta al emprender el estudio de la 
juventud. 

En Conclusi6n. Vimos que para el estudio de la juventud, el enfE 
que demográfico nos ofrece la posibilidad de operacionalizarla, con-

tanda con determinados rangos de edad. Esto es útil cuando se manejan 

estadísticas pero, fuera de las cuales pierde toda importancia, ya que 
la dimensi6n etaria resulta relativa cuando tomamos, por ejemplo, la 
dimensi6n hist6rica o la cultural, para entender a la etapa juvenil. 

Vimos que no podemos partir de las motivaciones ni de los simbo
los o del sentido que estos tienen para el individuo porque todo esto 
queda socialmente determinado. En cambio, podemos partir de los cam
bios fisiol6gicos y psicológicos que se operan en todo individuo por
que son Únicos en la vida de cualquiera; y porque las transformaciones, 
que se aceran paralelamente, afectan al cuerpo y la psiquis tambi~n de 
manera . . unica. 

No obstante la importancia que ~ienen los cambios biopsicol6gicos 
para la comprensi6n de lo juvenil, estos pierden su cardinalidad luego 
que se han operado; en cambio, los determinantes socio-económicos no 
han dejado de ser fund~mentales. Porque, desde su nacimiento, los in-
dividuos van adoptando, van entrando en determinadas relaciones socia
les, las cuales ocurren independientemente de su voluntad y de su con
ciencia. 

Dar tanto, los cambios biopsicolÓgicos quedan subsumidos por la 
ubicaci6n que guarda cada individuo en determinadas relaciones socia-

3i/ ~. Olmedo, Op. cit. pp. 1-6. 
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les de producción. 

La diferencia existente entre el individuo considerado "joven" y 

l., "juventud", nos permite saber que ~sta Gltima es una Forma de jera.r. 
qu!~ social, la cual se moldea, se estereotipa de acuerdo a los inte
reses de la determinada ideolog1a que la crea. Por lo que resulta fa~ 
so suponer que los jóvenes que no se amoldan al estereotipo creado no 

han vivido ,!.!! juventud: cada joven vive .2..~ juventud de acuerdo a ~ 
particular ubicación $OCial. 

Por Gltimo, es indispensable distinguir los especificas intere
ses y necesidades que por causas b&sicamente biopsicolÓgicas se prese~ 
tan en los jóvenes, que no corresponden necesariamente con los intere
ses y necesidades de la clase social a la que pertenecen; pero que ta~ 
poco son mutuamente excluyentes, lo que sucede es que se complementan, 
pero esto no se toma en cuenta hasta que la necesidad de conocerlos 
impulsa a la investigación a sacarlos a flote. Y no es sino la inves
tigación interdisciplinaria la que puede lograr esto, para obtener una 
visión de conjunto y lo m~s completa y objetivamente posible. 
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APENO ICE B 

La conversión ininterrumpida de los obr~ 
ros agr!colas en "supernumerarios", pese 
a la reducción de su nGmero y al aumento 
en la masa de 13 producción, es la cuna 
de su pauperismo/ ••• / la falta tempora
ria o local de trabajo no suscita ningún 
aumento salarial sino que empu~a hacia 
los trabajos agrfco'las a mujeres y niños 
y abate a niveles cada vez más bajos le 
edad a la que estos Gltimos comienzan a 
trabajar. No bien cobra· mayor vuelo la 
expl6taci6n de las Mujeres y los niños, 
la misma se convierte, a su vez, en nue
va •edio para transformar en supernumer.!:!. 
rios a los trabajadores agr!colas varo
nes y mantener el bajo nivel de sus sal.!:!, 
rios. En el este de Inglaterra florece un 
hermoso fruto de este cercle vicieux 
(circulo vicioso): el llamado gang-sys
tem (sistema de cuadrillas o de bandas). 

Carlos l'larx. 

En esta secci6n, ubicaremos las causas genésicas que dieron pauta 

al surgimiento de las bandas juveniles o sus similares en otros paises, 
de cómo se ha justificado y cuáles han sido las medidas tomadas para 
solucionar dicho fenómeno, segGn las propuestas de diversos científicos 
e instituciones interesados en ello. Apuntaremos los grupos juveniles 
más representativos de los cuales se tiene noticia.en todo el mundo has 

ta centrarnos en !'léxico, donde se dará una descripción de las primeras 
agrupaciones de la juventud de los años 40 1 s hasta esta década, y as! 
finalizar con las diversas posiciones conceptuales asignadas a estos 
grupos sociales~ 
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Desarrollo Hist6rico y Conceptual de las Bandas. 

En la historia contempor&nea, los fen6menos sociales o brotes so
ciales, tienen su origen en el factor econ6mico como contradicci6n 

principal, y de éste. devienen las con~radicciones secundarias en un 

momento dado. Tal es el caso de las agrupaciones juveniles que desde 
siempre han llamado 1a atención al resto de la población, los antece

dentes encontrados demuestran que, "la preocupaci6n por la mala conduE 

ta de los menores se remotan, por lo menos, a los comienzos de la his

toria, El primer Código conocido (el c6digo de Hammurab!) se~alaba e~ 
peclficamente las obligaciones de los hijos para con sus padresn • .1/. 

Esta época, la ~el rey de Babilonia, llamado Hammurab! era en los 

años de 1730 a 16BS ª•de J.C., después hay un salto en el tiempo has

ta el ª"º 1400 d~ de J.C., en ese periodo, "en la Edad Media hab!a en 

Francia una fiesta anual durante la cual los jóvenes podían entregarse 

a todo tipo de desenfrenos prohibidos.durante el resto del a~o".~ -

Hasta ese momento, encontramos cierta libertad en los grupos de jÓve
~es, como pueden encontrarse a través de la historia en cualquier so
ciedad pero con diferente significado, dado el lugar que ocupa cada 
uno de ellos. A éstos grupos, se les comenzó a conceptualizar con el 

mote de 'delincuencia juvenil' y esto "data del siglo XVIII en que 
•surgi6 1 a consecuencia de lDs condiciones econ6micas y políticas que 

las socied~des c~pitalistas nacienLes estauan imponiendo. por doquier"A/ 

imponiendo en la medida que el capitalismo en su avance acelerado cam

biaba las relaciones sociales de producción e impon!a nuevas formas de 

trabajo. Tal es el caso de las mujeres de la clase obrera que "se 

ver~n obligadas a ir a la factor!~ y se convirtieron en asalariadas".!V 

transformando de golpe las relaciones sociales que trajo como conse

cuencia un desequilibrio familiar, se tránsformaron las tierras de la-

i/ Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. España, Ed. 
Aguilar, 1947, Tomo 3, p. 436. 

Al J~an ~onad 0 Los BarJots, Ensayo de Etnología de las Bandas de J5ve
nes, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1971, p. 14. 

~/ 

Anthony M. Platt, Los "salvadotes del nino" o la 
lincuencia,_~~xico, Ed, siglo XXI, 1982, p. l9, 
Ibid, p. 26 

Invención de la De 
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bor ·en tierras de pasturas, lleg6 la maquinaria junto con la sobrepo
blaci6n local y el pestilente hacinamiento humano en las aldeas. 

Como consecuencia de ése momento, se ha tratado de dar una expl~ 
caci6n a ese descontrol ramiliar que provocó desbandadas de j6venes 

por doquier, creando diversos programas hacia los menores; pero rué 
"al terminar el siglo XIX cuando se hizo un intento general de racio
nalizar estas rerormas (tribunales para menore_s, libertad condicional, 
cl!nicas de gula del niño, rerormatorios, etc.)".§/ con el nombre de 
1 ~lovimiento Pro Salvaci6n del Nii'lo' qu!? dieron pie a la creación de va 
rias instituciones no de ayYda sino de control social y econ6mico, ma.!! 
teniendo el orden establecido por industriales y dirigentes de corporl!. 
ciones; estas instituciones ayudaron también a diversiricar el poder 
del Estado centraliz~ndolo en un lugar dado. Una idea de éste movi
•iento la podeonos encontrar en: 

el primer gran donativo a la Sociedad de ayuda a los niños, de Nue
va York rundada en 1853, lo hizo la señora de William Astor. Según 
Charls Loring 8race que contribuy6 a rundar esta sociedad/ ••• / hi
cieron que en lo sucesivo se respetara el nombre de los comercian
tes de Nueva York por todo el pa!s como nunca antes§/ 

al señal5r~elcs como benefactores de las causas justas para mantener 

el orden y el control del sistema pol!tico y social. Otro ractor que 
1 ayud6 1 a explicar la delincuencia juvenil Fué el psicol6gico; al de
cir que lo ambiental y s!quico eran problemas creados al interior de 
l.o Fa:nilia, pues tomaban a la familia como estructura Única e invaril!, 
ble. También lo~ soci6logos de tiempo atr~s consideraban a la delin
cuencia una droga cultural, pues dec!an que mermaba las energlas cre_2 
doras de la juventud, pero "la noci6n de delincuencia no es mis que 
una expresión de la sociedad legislativa, que no nos aclara lo que su 
cede en el interior de los gru¡1os clasificados como delincuentes".zl ,
pues no todos son delincuentes, y los que lo son no se dedican exclu
sivamen~e a la delincuencia. 

§/ Ibid, pp. 19-20 

.2/ Ibid, p. 24 
1/ 3ean ~onod, Gp. cit. p. 29 
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A finales del decimon6nico, E.U.A. era el pa!s que comenzaba a t~ 

mar la delnntera en mundo, en el desarrollo del capitalismo, debido 
do a ello, se exacerbaban los problemas sociales, y más en los j6venes 
por la separación brusca de las familias que iban a laborar en las na
cientes factorías. As! nació el primer tribunal oficial para meno~& 
res~/, en Illinois, Chicago, en 1899 dando pie para realizar más refoL 
madores sociales en otros estados. La acumulación de capital y la in
dustrialización y desplazamiento de fuerzas de trabajo por la técnica 
confluyerbn en un momento dado en la generaci6n joven a tomar dos al
ternativas, la de la adaptación pasiva a lo presente a la necesidad al 
escape de la rebeli6n permanente; s6lo una minoría opt6 por la segunda 
alternativa, aunque cada vez se van uniendo más y . mas. 

Los escasos estudios de los grupos juveniles o bandas juveniles, 
directa e indirecta~ente, indican que Norteamérica fué el primer pa!s 
generador, o al menos el más representativo, pues aunque habla brotes 
en otros lados, no eran de la magnitud de los EE.UU. De la unión, en 
pequeños grupos de adolescentes que cometían toda clase de desmanes 

haciéndose cada vez más grande el número de estos; principalmente por 
contradicciones sociales secundarias, como las raciales entre las minE 
r{as étnicas, los 'ghetos• negros y los barrios latinos.(*} 

Es hasta principios de los 50's, después de la Última Gran Guerra 
que provocó la formación de un sinnúmero de bandas en Norteamérica da
das las dificultades de lo época, y se comienza a dar más importancia 
a las actividgdes de bandas juveniles organizadas a consecuencia del 
aumento aparentemente registrado de los actos delictivos y violentos 
de estos grupos de jóvenes. En 1955 surge en EE.UU la generación Beat 
(golpeada), el cual parecía ser el único pa{s con 'problemas' de gru
pos juvenilesparo se llega a conocer que: 

en Alemania, en 1955, con los Halbstarken-Kravalle / ••• /los Teddy
boys, ingleses y los 5kunafolque suecos/ ••• / uno tras otro casi to 
dos los países de Europa descubre~ el nuevo rostro de su juventud:-

Y Cfr • .l\nthony M. Platt, Op. cit. p. 37 
(*)Nota: en 1927 F. Thrasher llevó a cabo el primer estudio sobre ban

das ("The Gang", Chicago, 1927), le sigue Born 1930~ en "The un 
Lost Generation" ("Nacidos en 1930, la Generaci6n no perdida"), y 
W'lliam Feote Whyto en "la Sociedad de las Es1uinas"• Chicago 1955, 
Siendo esto~ un avance pata SU éStüdid. · 
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violento, inmoral, sin ilusiones. El rostro es el mismo en todas 
partes. Solo cambia el nomtre. Son los hoolings polacos, los sti 
liague rusos, los anderupen daneses, los nozem nolandeses y los vT 
telloni italianos. Francia espera el choque •. Este se produce du= 
rante el verano de 1959, llamado desde entonces por los servicios 
policiales el •verano de los blouson-noirs'. Luego, pasando por 
modiricaciones de estilo, el movimiento no ha cesado ce extender
se • .§!/ 

Aunque el autor cita indistintamente a grupos juveniles de países 
capitalistas como de países socialistas en este trabajo sostenemos la 
tesis de que el car~cter ''u~olento. inmoral, sin ilusionesn de estos 

grupos tiene su origen en las pauperrimas condiciones de vida a que 
son condenadas amplias capas sociales a las cuales pertenecen dichos 
grupos en las economías capitalistas. Condiciones de vida que se ven 
rerlejadas en los altos niveles de desempleo, de inrlación, de desnu
trición, de drogadicción, de hacinamiento, de violencia, etc., coexis
tentes con altos niveles de acumulaciÓ~ pri~ada de capital. Un estu
dio detallado de las condiciones de vid~ de la poblaci6n en lo~ pa1-
tses de econom!a socialista nos mostrarla una ausencia casi total de 

los !ndices de desempleo, de proble~as habitacionales, de sanidad, de 
educación, etc., es decir, de aquellos elementos que indican el grado 
de contradicci6n entre el capital y el trabajo en una economía capi~~ 
lista. Puesto que la investigación en los niveles de vida oe la po
bl~ción en general nos indicaría el tipo y la agudeza de 103 problemas 
juveniles y puesto que no es la comparación de los niveles de vida en 
un sistema capitalista y otro socialista el objeto de este ~rebajo, 
remitimos al lector a conrrontar los siguientes textos; "el nivel de 
vida de los países soci•distas'' de· l!lau1·0 Olmedo, en nuestra época: !!.!E. 
·9rar1a del Capitalismo, Socialismo y del Tercer Mundo, Madrid, España, 
Ed. Akal 74, No. 122, 1978, pp. 283-296; l'laurice Dobb, El Desarrollo 

de la Econom!a Soviética. Desde 1917, l!ladrid, 1971¡ Gunnar ~yrdal, f!.g 

to a l¿ Pobreza, Madrid, 1970; Paul M. Sweezy, El Presen~e como Histo
~. Madrid, 1968; Jean Daubier, Historia de la Revoluci6n Cultural 
Proletaria en Chin3, México, Madrid, Buenos Aires, 1974, 

Se encuentran también los Patateros y pandillas de bares en ArgeQ 
tina, los 8odGies de ~ustralia, P~vitos de Venezuela, Chimpara del Ja

pón, Gamberros de España, Raggare de Suecia, tapkaroschi de Yugosla-

§/ Jean i'lnnoC:, Op. cit. p. 15 
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vio; Ta6-pau de Formosa. 

Hasta en los congresos, como el de ln prevención del delito y el 
traLarniento del delincuente que organizó la O.N.U. en LÓndres en 
18601.Q/, los representantes de varios pa!ses llegaron a lo conclusión 
que la delincuencia juvenil tomaba m~s fuerza en forma colectiva y h~ 

b{a que reprimirla. Estos congresos sólo sirvieron para generar una 
organización represiva, policiaca y penal, con la que se pretend!a h~ 
ber detenido el problema, pero en realidad ha provocado m~s la inqui~ 
tud juvenil. 

Por lo que respecta a México, no ha sido la excepción en su de
sarrollo histórico en cuanto a movimientos de grupos juveniles se r~ 
fiere, pues encontramos que por los aRos 40 1 s, los 1 Pachucos' fueron 

los que más influyeron en la juventud mexicana hacia un prototipo so
cial e ideológico pasivo, ya que estos grupos de jóvenes mexicano-no~ 
teamericano provenientes, la mayor!a de ellos, de los Angeles, Cali
fornia: 

lejos de intentar una problemática adaptación a los modelos ambien 
tales, afirman BUS diferencias, las subrayan, procuran hacerlas no 
tables. A través de un dandismo grotesco y de uno conducta anár-
quica, seoalan no tanto la injusticia o la incapacided de una so
ciedad que no h~ logrado asimilarlos, como su voluntad personal de 
seguir siendo d.istintos .• 11/ 

Como producto de un importanbe aumento en la población inmigran
te ~ Estados Unidos, y el incremento de la población juvenil, donde 
representan un primer intento de movimiento juvenil que pretendía ch~ 
car con lo establecido por la sociedad industrializada, en ese momen
to en crisis por la segunda Guerra Mundial. 

Otros grupos representativos que se generaron en norteamerica en 

los affos 50's, y tuvieron gran influencia en México fueron los poetas 
del~ generación 'beat•, im~ugnadores de las guerras, antecesores de 

los hippies, de proclamaciones pacifistas en la guerra vietnumita.

Por estos años, los modelos juven~les observBbles, no delineaban el e~ 

Cfr, Enciclonadia Internucional de las Ciencias Sociales, qp. cit. 
Torno 3, p, 452. 
Octavio Paz, El L3bcrinto de la Soledad, M~xico, Ed, F.C.E. 1959, 
p.Il•· -· 
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tend-imiento del fenómeno social de la juventud, al generalizarlo en 
el concepto de delincuencia, menos aGn, era entendible al pasar de 

los sectores de clase más necesitados al de los sectores más desaho-

gados económicamente. Al parecer la mooa los habla asimilado, pues 

al comercializarse pierden fuerza al no haber un avance hacia un2 s~ 

ciedad m5s igualitaria, ''lo que en un princi.Jio fu6 social, delin

cuente y agresivo 9 pronto se transform6 en norma1 para toda la juven 

tud".W 

Una categorización de las bandas o pandillas juveniles en ~éxi

co, la podemos encontrar en la sugerida por Francisco A. Gomezjara, 

en s-1 art!culo "oleadas del pandilleris:no en el D.F.".J]/, como una 

propuesta por llegar a entender éste fenómeno, a saber; primera ole

ada, 1952-1960; segunda oleada 1953-1964; tercera oleada 1964-1970; 

cuarta oleada 1970-1976; y quinta oleada 1975-1982. 

Su evolución no ha sido tajante, sino gradual, pero ha habido 

can;bios importante;. desde las "pandillas sedencarias" pues despotiz_2 

d3s y a la vez agresivas ocupaban la ll3mada nota roja de la prensa 
continuamente, los Chicos Malos de Peralvillo eran los m~s sobresa

lien.:e:, contaban hasta con 200 miembros. También el NacionalW 

informaba, ''son m&s de 500 mil j6venes 'rebeldes sin causa' en la 

ciudad ~e M~xico''· 

Como vimos antes, el pandillerismo o las bandas se extienden al 

ambito mundial co•no expresiones de ~rotesta juvenil pero sin ninguna 

trascendencia. En ~éxico, los grupos juveniles se van semidiferenciau 
do en 1 machist2s', 1 Futboleros•, •sectores emergenies• 1consu1nidores 

de~~º~ª'• etc. A mediados de los 60 1 s, quienes llaman la atención 
son los 1 Nazis 1 , que sobresalen como pandilla de hasta 100 miembros, 
aunque al finalizar la década cualquie gruµo era p~ndilla• el 1 Nove

da. es ,.l.§/ informabn, "Hay cerca de dos mil pandillas que suman alre-

IV .;].ejandro r~ieto y Carmelo Monedero, Ideolos;Ia y Psicolot]!.a del ~lo 
vimiento Estudiantil, Barcelona, Ed. Ariel, 1977, p. 224. 

.Ll/ F=cnclsco A. Gomezjora, ''Una aproxim~ci6n sociol~gica a lo~ ~lovi
~!entos Juveniles y al Pandillerismo en ~~xico''• en ~evista de 
Es.:udios sobre la Juventud, In Telpochtli, In lchpuchtli, M&xico, 
C~E~, aHo 3, No. B, julio de 1983, pp. 130-136. 
4n~onio Maaníla Esquive!, "Rebeldes sin Causa", en El Nacional, 4 
ce abril de 1963, pp. 3 y 8. 
~.:.s. ''Alarmantg Estadistica, de ca~a 40 Habitantes uno es Pandi
llero:r, en El ~oveda~es, 27 de octubre de l9GS, p. 13.· 
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dedor de 150 mil j6venes en el D. F.", datos del Departamento de poli-. c.ia. 

Para 1970, los medios de comunicaci6n hablan comercializado, vol
viendo moda los estereotipos juveniles para tratar de contener los br2 

tes de violencia y as1 seguir perpetuando el orden establecido. 

En 1975, en la ciudad ae Tijuana se dan a conocer los 'Cholos• 

reconocidos a simple vista por sus vestimentas ~uy particulares: 

Uno de los factores que propiciaron el rápido crecimiento y expan
si6n del cholismo en nuestras fronteras, se debi6 a la crisis eco
n6mica de 1974-1975 en los Estados Unidos, que gener6 un desplaza
miento importante de fuerza de trabajo mexicana que viv!a en los 
barrios mexicanos de ese pa!s, obligando a retornar a muchos de 
ellos, entre los cuales se encontraban cholos que trnjeron la in
fluencia de ese fenómeno • .12./ 

Tomand~en cuenta que desde los años 50 1 s y 60's, los chicanos se 

incrementaban en la frontera sur de E. U. 1 pues de cada tres, un rnex.!, 

cano-norteamericano viv1a en San Antonio. Texas, o San Francisco, Ca
lifornia y esa poblaci6n tenía menos de 20 años en promedio. Los ch,g_ 
los retomaron gran parte de los hábitos de los 1 pachucos 1 , pero a di

ferencia de ellos, daban a conocer sus inquietudes con murales, repr~ 

sentando a su barrio o a figuras religiosas, y en su vivencia genera

ron altarnativas entre violencia y drogas, sin lograr los objetivos 
deseados. Reflejo semejante al que se dnba en el D. F. 

En los comienzos de los B0 1 s, brot6 a la luz pública un fen6meno 

que ya no se podía ocultar más, pero que estaba latente, la manifest~ 

~ión de las bandas juveniles en el D. F. y sus alrededGrPs dándose 
una mayor represión policiaca a 1os j6venes y en espeLi~l a las ban

das, con las llamadas 'razzias• o redadas.!11 coerción habida desde 

siempre, pero se les recuerda m~s en los ar.os 20 1 s y en los 3J's con

tra los mendigos y pordioseros, en los 50 1 s contra los 'rebeldes sin 

causa' y aho~a se acrecienta un aCaque constante, m~s acentuado a~n 

en las llamodas 'ciudades perdidas'. Pues, ahora existe la particul~ 

ridad que en una misma banda hay componentes de los dos sexos, o ban-

J:!../ 

Jos& Manuel Arce, "El Cholismo en Tijuana ••• " en Revista de Estu
dios sacre la Juventud, M~xico, CHEA, NUEVA E. Nol 1-enero-marzo, 
1904, p, 37. 
Cfr. Carlos Monsiv~is, ''Las Redadas, contacto diario de ••• ••, en 
revista Proceso, No. 385, 19 de marzo de 1984, pp. 14-19. 
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das ne.da . mas de mujeres, además las edades de cada uno de sus miem-

bros van siendo menores: 

si se piensa que una banda pequeña, muy pequeña en el Distrito Fe
deral logra unir en un santiamén a un centenar de muchachos de en
tre diez y 14 anos, se tendra una idea aproximada de las dimensio
nes que ha cobrado el asunto en los barrios populares.1!!/ 

También hay un mayor consumo de enervantes, como la cerveza, el 

alcohol y los inhalantes {cemento, tinher y otros solventes). Sus 

vestimentas y gustos musicales se han fusionado con los de otros pai

ses, pues en su gran mayor!a han sido importados, pero con caracter!~ 

ticas propias también han surgido. Su principal motivo, el econÓmic.2, 

social, que corresponde a una sociedad desigual que ha visto nacer e~ 

te fenómeno sin poder equilibrar su situación de sobreviuencia. 

La banda más controvertida, puesta como prototipo principal de 

la actual violencia juvenil, y tomada como 1 gancho 1 para justificar 

las·represiones policiacas contr~ las demás bandas, son los "~anchi
tos", que al dar a conocer publicamente sus actividades, coerciona 

para que la sociedad los rechace y apoye su represión. 

Después del reco .. rido de las ra!ces histó.ricas de la banda, dar.!!, 

mos nuestra atención a los diferentes conceptos que de ella han surgi 
do e intentan explicar el fenómeno. 

La definición de banda, fué acuffada en un principio por los an
tropólogos, que la señalaban como: 

el nivel más sencillo de organización social. Se distingue por 
su muy escasa or~anización política y consiste de pequeffos gru
pos de familias l50 a 300 personas}. la cohesión se logra gra
cias a una jeTatura carismática. a1ianzas maLrimoniales con miem 
bros de otras bandas y organización familiar • .ll!f -

Hay una gran diferencia entre las sociedades primilivas y las ba~ 

das juveniles, pues aquellas se desarrollaban en a~blentes naturales 

"El chavo-banda, problema de una sociedad quo gesta niños-adultos~ 
en el periódico Uno ~6s Uno, 20 de mayo de 1985, p. 1. 

David E. Hunter y Phillip Whitten, Enciclopedia de Antropolog!a, 
Barcelonu, Esµana, Ed. Bellatera, 1981, p. 124. 
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mientras que estas Últimas lo hacen en un medio casi t~cnico, pero: 

tanto unas como otras se esfuerzan por manLener relaciones .simi
lares con el medio que las rodea. En ambos casos se tr~~a de gru 
pos sociales que conservan, pese a los contactos exteriores, cieF 
ta autonom1a, que en el casa de las bandas es incluso proporcio-
nal a las represiones que sobre ellas ejerce el mito sbcial de la 
juventud.l.Q/ 

Los psicogenet!stas y sociogenet{stas retomaron la definici6n 

de oelincuencia juven11l..1/ para designar a las agrupaciones de j6ve

nes bajo las te6rias de la desintegraci6n familiar y as! desviar un 

problema económico hacia una cuestión social, pues, delincuente es la 

"denominaci6n empleada generalmen~e para designar al que realiza 

transgresiones menores de la ley, o sea cuando el delito no es tan 

gr:!ve como pzra ser considerado crimen'' .llf También se argument~ que 

"la delincuencia juvenil es una conducta de esa especie cometida por 

una persona joven (comunmenLe menor de 16 6 18 años según la legisla-

. ci6n local) y que la pone a disposici6n de un juez, corte o tribu- -

nal".~/, es decir, se adecua según l<> época y el delito para ju<.lti
ficar un control sobre la poblaci6n jbven. 

El primer trabajo formal sobre las bandas juveniles fué realiza

co en 1927 por F. Trashe1-1Y, q1,1ien definió a las bandas como 11 una es
pecie d~ hogar, unR familia, por tanto uno forma natura1 co1npensativa 
d~ asociación para los j6venes de conducta desviante que crecen en el 
seno de ;¡rupos prima1·ios insuficientes {familias incompletas) 1125 , 

aun:..:;ue no e·xplica por qué se da esta conducta desviada ni cómo se in.! 

cia, su concepto es muy cerrado. William Feote Whyte, autor represe~ 

tativo en el estudio de los j6venes-banua, los presenta como: 

lQ/ Jean Monod, Op. cit. p. 12. 
W Vid, Supra, p. 1?9 

W qlberto L. Merani, Diccionario de Psicolog!a, México, Ed. Grijal
bo, 1979, p. 220. 

l.]_/ H. 8. English y A. Ch. English, Diccionario de Psicolo•J1« y Psico 
análi5i, Buenos Aires, Argentina, Ed. PaidoG, 1977, p. 220. 

W Vid, Supra, p. 180 (no .a de pie de página) 

W Helmut Schoeck, Diccionario de Sociolo<]la, Barcelona, España, Ed. 
Herder, .-.:73 0 p. '•7. 
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asociacion habitual de los miembros por un período prolonyado. los 
núcleos oe la mayoría de los grupos datan de la niñez, cuando la 
vida en proximidad proporcion6 les primeras oportunidades de con
tactos sociales/ ••• / las pandillas nacieron en las esquinas y pe~ 
manecieron all! con persistencia notable desde adolescencia hasta 
qJe sus miembros llegaron cerca de los treinta años o más.l..§_/ 

Para Whyte, hay dos divisiones principales: 

muchachos de las esquinas y muchachos de colegio. Los primeros son 
grupos de homores que centran sus actividades sociales en esqginas 
de ciertas calles/ ••• / constituyen el nivel inferior de la socie
aad denLro de su grupo de edades y al mismo tiempo forman la gran 
mayoría de los jóvenes de Corneville / ••• /los que asisten al col~ 
gio forman un pequeño gPupo de jóvenes que se han elevado sobre el 
nivel del muchacho de es~uina, por medio de la educación supe
rior.ZJ./ 

Descripción que refleja una parte de la sociedad en ese momento, 

para presentar los problemas de una juventud no representaLiva de un 

,pa!s, sin,o extranjera, latina principalmente, en la etapa más acentu.s 

da del racismo, donde el extraño que no fuera estadounidense se le se~ 

paraba y presionaba para controlarlo, justificando así sus leyes. 

Otra definición lo confirma: n1as bandas de jóvenes, también las ban
das de criminales {en los E.U,) se componen generalmente de miembros 

de la misma categoría étnica (a veces discriminada)"W 

Otro concepto sociológico de la banda, la define as!: 

grupo primario que se desarrolla de modo expontáneo en una asocia 
ción de presencia y que logra cierto grado de solidaridad como re 
sultado de la lucha o antagonismo con su medio social. Puede orT 
ginerse como grupo de juego, del cual ha de distinguirse porque -
su solidaridad se debe al conflicto/ ••• / la banda tiene a veces 
conducta de masa pero siempre se rehace bajo el mismo liderazgo 
/ ••• /as! pues, la banda es principnlmence un fen6meno de ~dole
scencia, aun cuando pueden existir bandas durante toda la madurez 
en condiciones especiales • .zg/ 

l.§_/ !llilliam Feote Whyte, La Sociedad de las Esquinas, México, Ed. -
Di;,na, 1971, p. 311. 

~/ IoiG, p. 19. 

2.Q/ Helmut Schoeck, Op. cit. p. 47. 

~ Henry Pratt Feirchild, Diccionario de Socioloq.ia, rqéxico, Ed. Fo,n 
do de Cultura Económica, 1969, pp, 22-23. 
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aqul se pretende hacer aparecer a la banda no como problema social si

no ambiental, de acuerdo a cada lugar, y, sus accio~es s6lo son por d! 
vertimiento o esparci~iento y sus desmanes son poco conflictivos, que 
no afectan en so~~~~anera a lo socieda~ como paro tomarlos en cuenta. 

':· .. . .· 
La etnolog1a ¡:e'¡,,' e.l ·fiambre de Jean Manad, también ha aportado su 

visi6n en cuanta-·a caracter!sticas y conceptos de banda se refiere, en 

un primer acercamiento ~duce: 

la imagen que produce una observaci6n algo prolongada es la de una 
agrupaci6n de individuo~ cuyo 6nico rasgo com6n es la inactividad 
y cuyo propio esp!r¿tu impide formar un todo unido/ ••• / la subje
tividad del observador se s~ma a la subjetividad de los actores, 
de quienes lo menos que se puede decir es que no están todos de 
acuerdo • .2.Q/ 

En segundo plano, propone los medios seg6n él, pueden llegar a e~ 

tender este fen6meno social, donde plantea un ordenamiento direccional, 

los cuales son; a) el especial; b) el temporal; c) el social: guiado 

por dos ejes; 1) el de las edades y 2) el de la marginálidad. Los cua 
le~, y aunado a las diversas especialidades cient!ficas a lo que se 

llama desviaci6n, se podr!a clasificar a cada banda y dar una defini

ci6n particular de cada grupo. Pero no propone una situaci6n explica

tiva desde fuera, como si cada banda formara una sociedad, otra más y . 
a~l. • • • 

Siguiendo un orden cronol6gico, también se le ha denominado •sub

cultura delincuente•, donde cultura se refiereal conjunto da valores y 

normas que gu1an 

el prefijo 1 sub' 
.niás amplios • .21.I 

el comportamiento de los miembros del grupo; y seg6n 

indica que esasculturas suelen aparecer en sistemas 

En las enciclopedias, al dar su definici6n bandas de 

menores remiten al lector, al ep!grafe 'delincuencia juvenil'. Igual-

mente se le denamin~ como grupo o asociaci6n de tr~s o m~s ~ersonas 

con fines delictivos. El término •cultura' pensamos que es tema de 

otro estudio, pero de entrada creemoi que no hay divisiones para desi~ 
narlo en 'subculLura 1 o cultura popular en una sociedad, sino que cul
tura no s6lo son las manirestaciones más elevadas, sino también es e1 

conjunto de técnicas, de prácticas, de h6bitos, de creencias, etc., 

iQ/ Jeeo ~onod, Op. cit. p. 112 • 

.21./ Cfr. Enciclopedia Internncionacl. ••• Op. cit. p. 4l13. 
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que forman la vida social de una comunidad y no se interpreta segGn 

sus condiciones de vida uel individuo o indivisuos •• 

Otra acepci6n reciente~ que designa al mismo fen6meno, es la de 

•grupos de pares•: 

aparecen acordes con las exigencias actuales de sociabilidad o 
agrupamiento, y en cierto se.ntido .han quedado relegados a los ce!! 
tros religiosos, parroquias, clubes. de servicio, por ser sitios 
de fácil acceso espacial y econ6mico. La identificaci6n lo otor
ga el sitio en si, que establece valores y una estructura organi
zada al grupo más. generalmente conocido como banda.E/ 

Una Gltima concepci6n, hasta donde se tiene noticia, 15 denotan 
"como parte de un conjunto de grupos emergentes, o en probable proce
so de constituirse como fuerza activa que se asume juvenil en las di
f"Íciles condiciones nacionales" • .W Son grupos emergentes, no momen

táneos, pues se han venido constituyendo desde tiempo atrás, y aunque 
tienden a ser un grupo más organizado por momentos o tiempos limita
dos 'a6n no se visualiza un claro proyecto corno movimiento político j.!:!. 
venil. 

Finalmente nos dice Fairchild: 

La banda es particularmente ceracterística de les fronteras inte
riores, es decir, de aquellas zonas urbanas o rurales en qua la ºL 
ganización social se encuentra en su nivel más bajo, insertándose 
as! la banda en los intersticios sociales/ ••• / A medida que los 
miembros de las bandas de adolescentes van creciendo en edad, la 
banda tiende a disolverse, particularmente cuando sus miembros se 
casan. En la historia natural de la banda fiuura una etapa amor
fa en la que tales grupos son muy inestables y se constituyen y 
rehacen constantemente. Seguida~ente la banda puede entrar en una 
fase de intensa integraci6a que se caracteriza por una fuerte soi! 
daridad y un liderazgo preciso. Y en una tercera fase puede con
vertirse en grupo reglamentado y formar un club atlético o social, 
fase que, por lo general, precede a su decadencia y desintegra
ción • .2.!!J 

lj} Antonio Tenorio Adame, JuvenLud y Violencia, Méxlco, Ed. F.C.E., 
1974, (col. Archivo del Fondo, 14), p. 24 • 

.lll Fernando Villafuerte, et al. Donde empieza el Silencio, Genealo
gía de las bandas juveniles, M~xico, Ed. CREil, CPJ, 1984, Serie 
avances de investigaci6n), p. 12. 
H. P. Fairchild, Op. cit. pp. 22-23. 
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Entonces pues, los· sinónimos utilizados para desi.gnar ·el mismo 

problema social des.de su formac_ión; _son:. b;:i.ndas juve.niles; delincuen

tes juveniles,· .. organi za.C:iol'l!?s inf.:irmales,~grupos pi: ima.rios. il'lsuf icie!l 

tes ( fGrnilias. lncO:.;\j:iiet~s) 0c,é~njunto •de grúpo~ emerge11t'es:ba11das d.e 

menores, pandÚ !'as, <pal~.;illa~ ,· •flota.~· i retlelde,s • ... ·Ps .. ri.····.•ne···· .. ·n·.·.·si::,·.-~·aª.·.~ ••.••. · .• s···· .• ·.··.·e;:i_; ... 
1 
.. '!·······.·.gcrh·.·.··uª,··Pv···

0
o_s 

de pares' jÓ~eri'e\;'~ba'nda y el act.:ia1' cre~do erí la '·.· ' • ,· ·'· .'. ,' 
,,.~, ·~ . .,,_.' "-=: 

banda. · .. ,.., • .. ,.,. :.~., .•, ;<'.; ..... 
Para nosotros, c¡ue intentamos destacar el pr'~tiie'ma·.'iSC/C:l'af que 

re;Jresenta11 det:er.min8dos j6venes y siempre· que se·.~·~~r:··e;·~'e{ri·t~~-·:~-~;~b~jo ·las 

mism:-.is condiciones f'undamentales expues-cas·- en -este- -~r~6'¿:{j-~f;~:·-e>1 ... _ fenóme 

no es en esencia el mismo. El que, a felt·a .de. üiía ,n·~j.a'r•de.fi;,iéión,
llamamos FENOMENO BANDA. 
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