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PROLOGO 

Voltear un instante hacia la ciudad de México y mirar a 

su gente, nos permitió distinguir un sector Juvenil que pareció 

em;:,r¡:;er entre la multitud: LAS BANDAS JUVEN.lLEc'. Grupos de 

j6v.,;11e::; que se manifestaban con agresividad y vi .•lencia, que 

irrumpieron en el espacio urbano con su singular apariencia, con 

la profundidad de las ra1ces que los definen como suj~tos 

socjales, con las condiciones materiales en las cuales se 

reproducen y, en su lucha dentro del proceso de autorganización 

que los llevó a constituirse en una expresión colectiva de los 

Jóvenes de las colonias populares. 

Decidimos acercarnos al lugar de donde surgi~ la figura 

actual de las bandas, una zona al ponientede-la ciudad conocida 

con el nombre de Santa Fe. Aqui se compartieron experiencias, 

tocadas, cervezas e incluso hostigamientos policiacos. 

El tendido d0 explicaciones y descripciones se elaboró 

con el interés de compartir este afán de conocimiento sobre el 

quehacer de las Bandas y su ubicación en el devenir de la 

Juventud en la ciudad de México. 

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a 

todas las personas que de una o de otra forma nos apoyaron en la 

elaboración de este trabajo, gracias ~ todos ellos, 



INTRODUCC ON 

México constituye ahora un pa1s predominantemente urban·:, 

el desarrollo económico cristaliza materialmente en la ciudad de 

~éxico, espacio que sintetiza los agudos desequilibrios sociales, 

regionales y sectoriales que dan forma al Méxicc actual. 

La crisis económica del modelo de desarrollo que estalló 

en 1~9: agudi:ó la situación de las clases populares y desnudó la 

re1lidad de nuestros dias. En este marco quienes mas recienten la 

~eEade: de la carga son los grupos sociales más desfavorecidos, 

los ancianos, las mujeres, los nir'los, los 

minusválidos y los JOVENES. Ya en el inicio de la década de los 

80's ::e habían desvanecido las espectativas de "administrar la 

Los Jovenes. sujetos presentes en los espacios ocult~s de 

la sociedad salen de la oscuridad y se hacen visibles ante el 

resto del conjunto social. Su situación se rebela: los Jóvenes 

entre los 12 y 29 anos constituyen el 43% de la población total 

del pais y ónicamente el 153 de éstos consigue un empleo estable. 

~e cada cien jóvenes que ingresan a la Universidad sólo 26 

termi~an sus estudios y 14 de ellos obtienen trabajo al egresar.• 

En estas condiciones un sujeto joven se manifiesta en el 

espacio urbano, en las colonias populares 'de la peri fe.ria de la 

ciudad de México se hace presente el chavo banda. El origen se 

lvcalizó en Santa Fe, al poniente de 1 a ciudad y los 

sex panchitos punk iniciaron su leyenda, erigiéndose como el 

aetonador de este fenómeno juvenil y popular. 

'CAMPA BUTRON, Homero. CJn soluciones manipuladas enfrenta el 
g: bierno la dram.'ltica si cuación Juvenil. Pandillerismo en .el 
~§~§!!!~2-~[~§~Q. México: Ed. Fontama1·a; 1987~-~~¡~g-------------



Las bandas son una manifestación dinémjca que quiebra 

el referente juvenil construido a parcir de los anos 60's y 

muestran con su sola existencia un cómulo de contradicciones 

ignoradas por nuestra sociedad. 

"Los panchitos" se convierten en un s.1.mbolo necesario 

para los jóvenes de las zonas populares, quienes a partir de la 

masificación de la banda se pueden definir en esta macrourbe que 

homogeniza necesidades y oculta diferencias. su agrupación en 

bandas les permite asomarse Juntos a sus extremas carencias y 

visl•1mbrar en sus espacios inmediatos algunas opciones de 

participación colectiva. 

La b;:rnda no es un pr6yecto, sino la .unica posibilidad que 
! 

encuenti·an los chavos banda para sobrellevar su situación de 

miseria y conflicto. Es una oportunidad de compartir los 

momentos dificiles, agudizados por su condición social. Ser banda 

es compartir un rock o un "toque de mariguana", es estar 

desempl~~do y caminór junto de alguien por un instant~ solamente. 

La existencia de las bandas no se constituye a partir de 

un proceso natural, sino que deviene histórica y socialmente. La 

banda como grupo Juvenil consolida · las caracteristicas 

particulares y propias de su tiempo. 

La banda hoy se renueva y las formas para su control se 

perfeccionan. El origen rompe y permite empezar, .los panchitos 

marcaron un mito y fueron difundidos como transgresores sociales. 

Se impulsó su imag·en como moda lejos de su si tu ación vi tal. 

En torno de las bandas se ha tejido una red de 

innumerables hístórias que presentan a los jóvenes como sujetog 

delincuentes y desadaptados o corno seres des.válidos a quienes por 



Se nabla de lo que se d'~co~oce y se destacan los 

.;:1-::men:os mas extremos del proces•.:i que conf ormc. a los 

chavos-banda. se crea una cortina con la cual se pretende 

aislarlos del contexto social y se propone reconocerlos como 

portadores y resposables de su situación. 

Consideramos necesario comenzar a romper el mito tr~ado 

alrededor de las bandas y dar una visión que permita entender sus 

a~t1tud~s y formas de organización. 

Saber hoy de los jóvenes y de su quehacer en la dinámica 

social que los envuelve es una necesidad latente para conocerl9s 

mbs alla del espectro estadistico que los determina ajenos a su 

r·:;ci 1 id ad. 

Nos ocupamos de las bandas a la luz de lo que de ellas 

~an dich0 los medios de comunicación masiva. También entramos a 

"su terreno" y escuchamos su historia, sus mur;has historias. 

colonias que dan forma a santa Fe y las 

re~istramos en un instrumento de investigación. 

Abordamcs también, coma parte del proceso, el intento 

crgani::ativo entre las bandas en Santa Fe, a través del Consejo 

Pc~Jlar Juvenil, organismo surgido desde la problemática misma. 

El cual proruso con su existencia y acciones (1982-1985) formas 

~iferentes de trabajo con estos sectores juveniles. 

El esfuerzo original que aqui se presenta pretende dar 

:uenta del proceso en el cual se vieron envueltos quienes con su 

particular forma de enfrentar.cotidianamente a la vida~ pudieron 

fo1·mar una nueva imagen y un nuevo referente juvenil propio de 

nuestro tiempo. 



C A P I T U L O I 

LOS JOVENES EN MEXICO, UNA PRESENCIA ESCONDIDA. 

Aun hay quien busca reconocer su imagen er ese referente 

al que designan como Juventud, también hay quien asigna esta 

categoria sin mayor tramite o haciendo referencia a un listado 

estadístico. 

Saber qué es la Juventud o pretender conocerla se enmarca 

en la büsqueda de una definición y aprehensión conceptual de un 

sujeto mültiple, diverso y heterogéneo; de un sujeto colectivo 

atravesado por conflictos pasados y presentes, por u~ cumulo de 

necesidades especificas y de posibilidades. 

Juventud no es un trayecto cronológico que va desde los 

14 a los 29 anos. Enmarcar esa realidad vital entre limites 

numéricos facilita los proct:sos 

nebuloso el proceso social e 

administrativos, 

inhibe de alguna 

pero torna 

manera los 

esfuerzos por explicarla. Si queremos describir a la juventud 

debemos reconocer que gran parte de su participación esta 

determinada por el las oportunidades que la sociedad le otorga y 

por las necesidades que ~e crea. 

Existen diversos enfoques dados al significado de la 

Juventud que se si tüan desde posturas biológicas, dem'ograf icas, 

de participación social y politica, etc. 

Para la UNESCO ( Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación la Ciencia y la Cultura J el reconocimiento de la 
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Juventud se da en torno a la consideración que de los miembros de 

ésta haga la sociedad (ll. Según Silvia Sigal esta definición:"se 

trata ae un modelo de clasificación social que, articulado a un 

con Junto de fenómenos biológicos, nace y se modifica 

histori·:amente". (2! 

Por su parte Carlota Buhler considera a la juventud como 

"un periodo que empieza con la adquisición de la madurez 

fisiológica y termina con la adquisición de la madurez social; es 

decir, al asumir los derechos y deberes sexuales, económicos, 

legales y sociales del adulto'' 131. Al respecto Antonio Tenorio 

A.jame •:onsidera que esta definición es "operativa en cuanto 

estima que el periodo aumenta co~ el nivel de desarrollo ya que 

los cambios sociales influyen sobre la madurez fisiológica. Por 

la misma razón, la Juventud es mas prolongada en los estratos 

medios y altos y mucho mas corta para los obreros e inexistente 

casi para los campesinos" (4). 

Las consideraciones de juventud enunciadas emergen como 

vias globales para la comprensión de una realidad que se 

transforma en sus sujetos y concepciones. Los margenes trazados 

en cada acercamiento caracterizan esa situación, y desde su 

~ptica distinguen sus crestas mas notables. 

( 1 l UNESCO, XV Reunión, Conferencia Gene:·al, _l!!f2rm~_§Q.\?E~L1-ª 
Juventud, Paris, 1968, p. ~ 
¡--:z--¡- SI GAL, SILVIA. , "Es true turas sociales y juventud 
latine-americana", Juventud de la Crisis, Ed. Nueva 
Imagen,México, 19~~:-~~§--------------------------

1 3 ) BUHLER, Carlota.. g1 __ f!ffi.\?!Q_~Q~!!1 __ ~--1-ª-E21i~!f-ª--~! 
desarrollo en América Latina, O N U , Nu0va York, p. 27 
¡-4-¡--rEÑoRro ___ ADAME~-Añtoñio.. ~~~~n1~g---~-~i2l~n~ie. FcE. 
l·l·~:dco. 1974, p. 11 
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La Juventud se busca en imágenes convencionales.a veces 

adopta algun sinónimo que de cuenta de ella. Por ejemplo, en la 

década de los anos sesenta hablar de juventud era hablar de 

rebeldia, de rebelión, de rechazo, de protesta. La juventud 

estudiantil de esta época trascendió el lugar asignado, participó 

junto con otros grupos, también considerados juveniles, en el 

rompimiento de los mecanismos tradicionales de participación 

social. En tanto que la concepción actual de Juventud se 

encuentra mas cercana a las nuevas espectativas económicas como 

lo son el desempleo, el subempleo y la desocupación, elementos 

que signan su realidad. 

Nuestro sujeto se torna inasible por si solo.· Repetir 

frases hechas para describir a la juventud como época dorada, 

concurren mas en discursos pseudopoliticos, poco esclarecedores. 

Tal vez la alternativa sea buscar a la juventud inmersa 

en su realidad, como participe, activo o pasivo, del proceso 

social que la define. 

Otros autores, por ejemplo, F.Neidhardt, considera que un 

aspecto básico para definir a la Juventud es la imposibilidad de 

sostenerse económicamente y la necesidad que los Jóvenes tienen 

de depender de su familia, ademas de ser incapaces de retribuirla 

de la misma forma (5). Un ejemplo mas en el mismo sentido lo 

proporciona Talcott Parsons cuando concluye que "la principal 

caracteristica de la situación de la Juventud es probablemente la 

5 Cfr. NEIDHARDT, F., "Bezugspnkte einer soziologschen 
theori.e der jugen" citado por Malher, F. "Ciencia politica y 
Juventud", B~Yi~!ª_g~_g§!g9iQ§_§QQr~_!ª_igy~n!gg, No. 2, CREA, 
1981. p. 7 
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in:erpretación de la dependencia con la espectativa de asumir 

responsabilidades tan pronto sea posible" ( 6). 

Aceptar los argumentos que identifican a la Juventud 

como un conjunto de sujetos que sustentan su existencia en la 

dependencia materi:il respecto a sus "mayores" seria aceptar la 

existencia de una división natural de la sociedad en sujetos 

productores (adultos} y no-productores o dependientes (jóvenes). 

Ló diferen~ia se marca no en torno a su quehacer social, sino en 

una tabla de edades que determina a cada cual sus acciones y 

posibilidades, y que limita la capacidad de acción y respuesta de 

la Juventud. 

De igual forma-, -caracterizar --a-la juventud- con -base-en 

una espectativa de su futuro·- adulto y responsable .y no con 

base a su ser, es considerar a la juventud como una"_- é~oca de 

desinteres y falta· de compromiso". 

Las espectativas que se enmarcan en las concepciones de 

Neidhardt y Parsons, acerca de la juventud, quedan limitadas a 

posibilidades que se determinan desde fuera de ella por procesos 

en los cuales su participación se ha venido postergando al grado 

de proyectar la imagen de un actor receptivo, incapaz de lograr 

para si una condición propia. 

Fred Malher por su parte aporta una visión critica al 

respecto y manifiesta que ''a pesar de las grandes diferencias 

entre las definiciones de la juventud se puede observar u~ coman 

( 6 ¡ PARSONS, Talcott., "Social structure 
citado por Malher, F. art.cit. p.7". 

and personality", 
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denominador corrrespondiente a la situación de inmadurez 

relacionada con el adulto, a la juventud se le confiere el status 

de marginación con respecto a la sociedad adulta. Fl Joven es un 

preadulto que -como población social- tiene un lug•r periférico 

en la sociedad. 

" ... la marginación es, por lo tanto, el resultado entre 

una cierta relación entre el status social, rela~iOn determinada 

esencialmente por la estructura social respectiva y el sistema 

politico, por el nivel de desarrollo económico y social, por las 

tradiciones y los rasgos socio-culturales. 

'' ... la marginaci6n implica canto en el rol como en el 

status elementos que desprenden o separan a la juve.ntud de la 

sociedad, que la aleJan de la posibilidad de una participación 

real, en la vida civil y la toma de decisiones correspondientes a 

su edad y a su grado de maduración" (8) 

Sin embargo, entender a la juventud con base en una 

situación de madurez, alcanzada o no, circunscribe la relación 

establecida entre la juventud y los otros sectores sociales a 

parametros ya designados o reconocidos unilateralmente, y de 

cualquier forma propone conocer al sujeto fuera de la dinamica 

social. No es el "status de marginación" lo que define a la 

juventud, los jóvenes se ubican como grupo en la sociedad y se 

les identifica en los referentes de dependencia e inmadurez 

construidos anteriormente, que se les han impuesto en su 

participación sin distingo de actividad económica ,politica o 

cultural. 

( 8 ) MAHLER, FRED., art.~it. p,8 



Es entonces que el 

relaciOn que Mahler denomina 

el caracter de las fuerzas 
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joven pa~ticipa como juventud en esa 

de marginaciOn; que no revela sino 

productivas y sociales, ahi se le 

localiza no al margen, sino como participe de lo que para ella 

har, reservado. 

Por eso cuando se trasciende esta frontera la Juventud se 

transforma al instante en rebelde o desviada, suJetos que actuan 

iuera del marco convencional que impone la sociedad normativa y 

que como elementos transgresores pueden revertir el proceso de 

socialización. 

Hemos decidido conocer y entender a la Juventud en 

Héxico en su proceso de interacción social, en su participación, 

a:tiv~ o pasiva, como un sujeto capaz de conformar su historia, 

inmerso en su dimensión temporal. Reconocemos que hasta ahora se 

la mira solo cuando rompe los espacios que le imponen las 

relaciones de poder; y contradictoriamente es desde ahi a donde 

re~urriremos para encontrar su imagen fija, la que define hoy a 

este eector a la vista de todos. 

En México las manifestaciones Juveniles han estado 

sujetas a 

ffi(:ivimiento 

la transformación sociocultural que 

Juvenil se reconozca a si mismo 

determina que un 

como propio de 

J~·venes. Baste citar que nasta ahora el "movimiento juvenil" de 

1968 no se concet>ia como demandante de algún "derecho juvenil" ya 

que conformo un " movimieritv estudiantil", lo cual es 

sustantivamente diferente. De manera que estos ultimos plantean 

reivindicaciones académicas y administrativas dentro del émbi~o 

educativo, en tanto que los primeros se mueven dentro de 
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planteamientos de carácter más amplio y relacionados con aspectos 

económicos politicos y sociales. 

A México la imagen juvenil llegó por el norte, la 

penetraci~n cultural deformo herencias ancestraleE y propuso una 

serie de referentes -el rebelde sin causa, los ceddy boys, el 

pachuco, etc.- inconexos con la realidad social del pais. A 

pesar de 

de escaza 

todo, lo importante era entonces masificar a ese sujeto 

edad, "el teenager" se derramó por el suelo urbano 

mexicano alimentado por el embrujo de la modernidad. 

En México es indiscutible que los contingentes de 

Jovenes, as! considerados, se encontraron siempre en las zonas 

urbanas con un crecimiento proporcional a los con~lomerados 

citadinos. 
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LOS JOVENES EH LA CIUDAD DE MEXICO ANTES DE 1940 

Los enfoques y cri ter.ios para determinar quienes eran 

:ovenes y quienes no antes de 1940 fueron diversos, pero 

fundamentalmente se 1·emi tian a las actividades desempefladas y al 

sitio en donde se desarrollaban. 

Flsicamente la ciudad de México estaba conformada por 

barrios, que a su vez se componlan de calles y callejones 

;ircundances a las pla=as. Las plazas, las iglesias o capillas y 

las pulquerias eran centros de reunión. 

A las plazas también se iba de paseo y a platicar con los 

vec1nos, eran el lugar donde se realizaban las fiestas sacras 

y prc•f a nas. Los domingos de cada semana los habitantes de las 

=onas populares de entonces abandonaban sus casuchas de adobe 

y canten; para distraerse un poco en los espacios póblicos. 

Segón Juan José Tablada se localiza a la población 

.iuvenil de entonces e!1 "los billares, en las Plazas y a las 

puertas de los establecimientos comerciales y de los templos y en 

ias diversiones populares. Se reunen los jóvenes ricos y pobres 

sin ocupación con lo que toman robustez todas las 

vulgaridades. Form3ban grupos de los que hacian cabeza los mas 

audaces y los mas fuertes. Uno de estos se habia hecho famoso en 

la ciudad de México por sus correria3 en cantinas y sitios de mal 

vivir. llam,~b,;nle director de LA BANDA DE TROMPETAS*. en la 

que !iguraoan Jóvenes de todas las clases "(9) 

• El subrayado es nuestro. 
1 9 l TABLADA, Juan José. "La feria de la vida", citacio por 
VALADES,C .. _fb_e2rfir!§m2~ __ bi!~~I1!-~~-~D_[~g!m!D~ UNAM, México, 
1977. p.35 
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Al iniciar el siglo los Jóvenes son reconocidos como un 

sector especifico del conJunto social. Aqui los margenes 

sociales que permitieron saber de la existencia de ese suJeto 

juvenil particular fueron la inactividad ~rcductiva, la 

holgazaneria manifiesta, la irreverencia ante las tradiciones de 

la sociedad y su agrupación, entre otros. 

Las mujeres, como género, no eran aceptadas como parte de 

"la juventud" , la imag.::n de la mujer en las relaciones sociales 

de la urbe no permit1a fisuras que debilitaran el espectro 

materno que emit1a. 

Al arribar la Revolución armada a la ciudad, la 

cotidianidad se transformo violentamente, 

... los v1vercs escaseaban, las 
tiendas no se abr1an ni concurrian al 
mercado los vendedores; el hambre 
empezó a hacer estragos 
dondequiera; los cadáveres quedaban 
insepultos, regados por las calles; 
éstas se encontraban obstruidas por 
montunes de basura: por las noches se 
careci2 de alumbrado y en muchas 
partes de agua; en una palabra, fueron 
aquellos di as de una trágica 
pesadilla para los haoitantes de (la 
ciudad) de México. (10) 

Al asumir Victoriano Huerta el poder de facto, reagrupó 

sus fuerzas militares mediante la "leva", método por el cual los 

Jóvenes, principalmente hombres son sacados de sus casas 

violentamente para incorporarlos al Ejército Federa·!, este método 

de reclutamiento se conoció también con el nombre de RAZZIA. 

( 10 ROMERO FLORES, Jesós. _H!~!QI!e_9~-~D~--~IeD_2!~9E9o Ed. 
Botas, México, 1953, p.764 
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Fue pr6cticamente una caceria de jóvenes e incluso ninos 

quienes no tenian una clara conciencia de lo que ocurria 

entonces. ( 11) 

Posteriormente cuando el Ejército Liberador del Sur y la 

División del Norte tomaron la ciudad. fue posible advertir entre 

sus filas a numerosos jovencitos, casi ninos, armados; e incluso 

muJeres jóvenes vestidas de hombre, igualmente armadas. (121 

La ciudad tuvo una relativa tranquilidad hasta 1917, 

.:.u21ndc· Venus ti ano Carranza impulsó una prematura 

institucionalización politica, en la cual los grupos de jóvenes, 

pres~ntes en cada escaramuza armada dentro y fuera de la ciudad, 

~ermanecieron alejados. 

La Revolución marco con miles de muertes a la generación 

de jóvenes de aquel tiempo y la convirtió en alimento de la 

h0guera revolucionaria, y asi los destaco en su participación en 

los campos de batalla por su arrojo y temeridad en una guerra que 

los ccnsumiO. 

El pa is entro en un proceso de -re acomodo poli tic o, lo 

sustantivo fue agrupar intereses en la consolidac.iOn de un poder 

central. 

Si observamos a través de un prisma gen~racional el 

proceso, determinante en el p'royecto de nación que representaba 

~éxico, el poder se concentró en la madurez, que garantizó una 

conducción central y firme. No"habia resquicios para.derramas de 

l 11 l DROMUNDü, Bal tazar. -ke __ !!!~!!:QE21L!!!!2~!9~D~. México, s /,e, 
1957, p.136 
( U ) ibidem 
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recursos a entidades, grupos o sectores no prioritarios con el 

proyecto revolucionario. El proceso de centralización de la 

conducción politica permeaba las diversas ac:ivictades que se 

desarrollaron al interior del pais. 

La figura del caudillo Plutarco Elias Calles, golpeada 

por la llamada Guerra Cristera, se erigia pese a todo en guia de 

las acciones nacionales, su voz era ley y esos fueron los 

limites. El Jefe Máximo impuso los gobiernos de Abelardo 

Rodriguez y Emilio Portes Gil, asimismo impuso la candidatura del 

General Lázaro Cárdenas, quien presentó en su Plan Sexenal de 

gobierno, lineamientos que incidian directamente y volteaban la 

mirada hacia la ni~ez y la juventud del pais. 

En la politica educativa se continuó la reforma 

constitucional de 1933 en torno al articulo tercero, que 

realizaba la doctrina socialista sostenida por la Revolución 

Mexicana, respecto a la ~ual Calles declaró: ''el niNo y el joven 

pertenecen a la comunidad y es la Revolución Mexicana la que 

tiene el deber imprescindible de (formar) las conciencias, de 

derrotar los prejuicios y de formar la nueva alma nacional''.(13) 

Las politicas del General Cárdenas hacia la juventud 

respondian a un enfrentamiento de facciones de poder. La 

juventud representaba un campo idóneo para consolidar posiciones 

hegemónicas en todos los ámbitos sociales . 

La atención a la juventud se dió en dos vertientes: el 

apoyo a la educación y el impulso a las organizaciones. Asi, por 

( 13 ) VAZQUEZ DE KNAUTH, Josefina._~2gi2n21!2~2-~-~9~22gfgn_~n 
~~!!f2· El Colegio de México, México, 1978, p.173 



un lado 

"l. - . . . creció la partida 
presupuesta! destinada a la educación, 
en 1930 representaba el 11.23 de los 
egresos federales; en 1935 llega al 
16. 3'7.. 

2.- Se intensifica la educación 
primaria. :n 1935 hay 18,000 escuelas 
de ese nivel, 31,00ü profeso1es y 
1,511,000 alumnos. En 19~0 hay mil 
escuelas mas, 9,000 profesores más y 
600,000 alumnos adicionales. 
3. Se f armaron cent ros de educación 
obrera. En 1936 se fundó la 
Universidad Obrera de México. 
4. En 1936 se fundó el Instituto 
Politécnico Ni.lcional v se dió un gran 
impulso a la educación técnica. 
5.- En 1940 se fundo la casa de Espana 
en Héxico ... despué~ s~ Lransformaria 
en El Colegio de Méx.lc·:>. (14) 

18 

Y por otra parte el gobierno de C6rdenas promovió la 

agrupación de organizaciones Juveniles, algunas de las cuales 

fueron: "El Frente Uni ver si tari o de Mexico, Las Juventudes 

Revolucionarias de México, El Frente Estudiantil Demócrata, las 

Federaciones Estudiantiles Estatales, las Juventudes Socialistas 

Unificadas da México, la Federación de Estudiantes de México, 

la Confederación de Organizaciones Revolucionarias de la 

Juventud ... " (15) entre otras. 

Como reacción a este proyecto estatal simultáneamente 

surgieron otras organizaciones, básicamente en los estados de 

Jalisco y Colima, que se caracterizaron por su tendencia 

ideológica d<.: enfrentamiento a las refonuas cardenistas, algunas 

1 1'< l PAOLI BOLIO, F.José. "Cárdenas, educación y crisis", Uno 
Más Uno, 19 de marzo de 1983, p.8 ----
7-¡5-)-BRITO LEMUS, Roberto._~ªª-ºrg2ni~ª~ÍQD@ª-~-@!_ffiQYimi~n~Q 
estudiantil durante el cardenismo, CEJM-CREA, serie Avances No.8, 
~~irz;:-¡ij~¡:-~~~~s=~~-----------
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de ellas fueron: la Liga Universitaria Nacionalista, la 

Federación Mexicana Anticomunista, El Frente Universitario 

Anticomunista. En 1933 se habla fundado la Universidad Autónoma 

de GuadalaJara. en donde autoridades y alumnos se declararon 

"dispuestos a defender la educación que ah! se impn ·tia, as! como 

los valores intrinsecos de la cultura occidental, cristiana y 

católica". ( 16) 

En tanto el acelerado desarrollo urbano en la ciudad de 

Mexico intensifico las contradicciones del crecimiento 

socioeconomico y demografico. Alrededor de las ciudades se 

ubican asentamientos humanos en condiciones precarias'' ... las 

transformaciones en el aparato product!vo, las altas corrientes 

migratori<•s del campo a la ciudad y el crecimiento natu1;al de la 

población, dan lugar a nuevas manifestaciones socioculturales, 

entre ellas destaca la creciente presencia (y reconocimiento> de 

Jovenes en el espacio urbano".(17) 

En esa etar•a destaco, una manifestación juvenil de 

origen mexicano que, aunque no se erigió como tal, planteo una 

nueva perspectiva de participación Juvenil en un contexto 

cultural diferente a su herencia histórica. El movimiento Zoot 

Suit se conformo como reivindicación de la conciencia chicana en 

Los Angeles California, el cual comprendia su situación 

generacional en una sociedad que se niega a darle patria y 

-------------------------
( 16 l VARGAS. Hugo. "Nuevas vidas eJiíll~iares'¡;.; &S!~Q~; '·No. 54; abr. 

~~~~· ~¿~AFUERTE, Fernando. et.al; ,¿ª~-'._~lªJ __ Q§l~.~§!l§O!<!Q, 
mimeo. México 1984, p.18 
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arraigo histórico a la cultura que hereda. Al respecto 

Octavio Paz escribió: "el pachuco no quiere volver a su origen 

mexicano; tampoco -al menos en apariencia- desea fundirse a la 

vida norteamericana". i 18) 

Los llamados pachucos eran muchachos 
entre los trece y diecisiete anos ... 
pertenecian a clubes de barrio, ape
nas organizados. que generalmente lle
vaban el nombre del barrio en cuestlOn 
o de una vecindad particular: por 
ejemplo. el White Fence Gang Alpine 
Street, el Hoyo, Happy Valley, etc. 
La moda consistía en tatuarse en la 
mano izquierda, inmediatamente arriba 
del pulgar, una pequena cruz con tres 
puntos o comas sobre ella. Muchos 
pachucos cuando se vestlan para algo 
especial, llevaban el unJforrne llamado 
Zoot Suit, tan popular en aquella 
época ent1·e los Jóvenes de bajos 
ingresos. El pachuco h3~la~a esoanol, 
pero cuando estaba con sus campaneros 
empleaba con mayor frecuencia el calo. 
El calo era el idioma del barrio, 
resultado de la mezcla del espanol, 
inglés. espanol antiguo y palabras 
adaptaJctS por los mexicanos de la 
frontera... asi como en los clubes o 
escuelas rivales de barrios 
angloamericanos de clase media.también 
estallaban frecuentes peleas 
calle Jeras entre los clubes de 
chicanos. Muchos de los altercados 
parec!an torneos. Las bandas enemigas 
se citaban en un ten·eno baldío y sus 
jefes peleaban ante sus respectivos 
seguidores... éste es un 
comportamiento que se desarrolló en 
todos los ghetos de Estados Unidos. 

( 19) 

Encontramos ya en el pachuco algunas caracteristicas 

propias de las bandas Juveniles, la imagen que se conformo de 

í18l PAZ, Octavio. s;L.!ªQ§IÍ!J!Q __ g~_.!iu:rn.!§Qfü:!. Ed. FCE, 4a.ed .• 
México 1964, p.13 
(19) ACU~A. Rodolfo. ~ill~I1fª_QfH2ª9ªl-l2~-s~1SªDQ§_~_§H_.!~sbª-9~ 
11Q~Iª~!~D~ Ed. Era. México 1976, p.251 
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ellos hablaba de un personaje peligroso por su singularidad, 

en el que se conjugaban las tendencias ambivalentes de la 

asimilación ~el rechazQ. 
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ALGUNOS JOVENES DE AOlTELLAS ZONAS, DE AQUELLAS EPOCAS 

!Uno menos! !Uno menos! 
isl irán cay;ndo todos: 
loJalé y Jos maten antes 
de nacer! 

"Los Olvidados" 
Luis Buhuel,1950. 

En la década de los cincuentas la ciudad de México se 

encontraba rodeada por haclnam1entos urbanos, llamados cinturones 

ae miseria, que estaban conformados por: el Cerro de la Villa, 

Iztacalco, Copilco, Pedregal de Carrasco, Barranca de San Isidro, 

Las viviendas conformaban un cerco de vecindades 

~!gancescas y casuchas miserables donde se miraban rostros de 

j6venes y ninos que se reunen en las esquinas y se nombran a si 

- mismos como "la flota", con sus pantalones de mezclilla y peto. 

Se asoman a esos dias en la urbe, su habla e imagen tienen un 

sabor a barrio y a polvo de las calles sin pavimentar, miran a la 

gran ciudad desde sus orillas, desde fuera. 

En esa sociedad atravesada por sus ancestros provincianos 

ccnstituyen la generación que se instaló en el borde del proceso 

de modernización emprendido en México, son los desempleados y 

subempleados que venden chicles y cargan bolsas en el mercado 

para obtener un ingreso; llegan a ser, en su ilusión, las grandes 

figuras en el ruedo taurino o los !dolos de las arenas de box y 

Juegan futbol en las calles; alcanza~d~ en su espacio, las 

hazanas de Antonio "la To ta" Carbaj al, el des tacado fu
0

tbolista. 
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"Los Olvidados" son arrancados por Luis Bunuel ~e la 

sociedad callejera y los encierra en algunas salas de cine en 

donde se enfrentan "al hacendado" Jorge Nen·'ete y a la 

"chorreada" cantando "Amorcito Corazón''. 

En su barrio "se la rifan" en los pleitos de las 

vecindades en esos patios estrechos de viviendas anémicas que se 

encuentran a si mismas todos los dias. En donde la actividad 

cotidiana se entreteje en la colectividad de los lavaderos o 

alrededor 

bullicio 

del altar de la Virgen de Guadalupe, en el eterno 

de los innunerables chiquillos que suben y bajan las 

desgastadas escaleras con barandales metálicos. 

Viviendas que en los dias de fiesta todos límpian para 

esperar la noche con adornos de papel que cruzan de lado a 

lado. Más tarde al sonar un danzón en la consola todos a bailar, 

los pantalones de pachuco se desempolvan y las largas cadenas, 

que van del cinturón a los bolsillos brillan como el cabello 

untado con brillantina, algunas muchachas peinan con diademas sus 

cabellos largos y se cubren las piernas con tobilleras.El vértigo 

aumenta al escucharse el "swirnm" entonces las faldas flotan mas 

alto. 

dejar 

Salir de ese 

atrás la 

mundo que constituyeron las vecindades era 

violenta trinchera propia, atiborrada de 

conflictos compartidos y abordar un mayor espadio que todavia 

reflejaba los ·destellos en blanco y negro de la incipiente 

industrialización de la ciudad de México. La metrópoli en busca 



de la m)dernidad ve circular sobre sus arterias viales a los 

primeros camiones urbanos desde cuyos estribos los cobradores 

gritaban el nombre de la ruta combinándolo con golpes en la 

lámina a la voz de !suben! !bajan! !hay lugar para-dos! 

La vida moderna comienza a surgir, los hábitos de consumo 

y alimentación se transforman, la introduciOn de la coca-cola al 

m&rcado nacional desplazo poco a poco las aguas de jamaica o de 

limOn con chia. se comenzaron a consumir hamburguesas, hot dogs y 

malteadas y surgieron actitudes comparables con el delirio 

~or lo francés en la sociedad porfirlsta. 

Los extremos matizaoan el creciniiento "Ustedes los Ricos" 

"Mc•sot1·os los Pobres" dan cuenta de la polarizacH•n en la 

distribución de la riqueza social frente a la vista de quienes se 

reflejan en la pantalla, movidos por los intereses dominantes en 

la época. 

La ciudad no escapaba a los problemas propios de toda 

metrópoli; el rui_sJo iba en aumento lo mismo que los accidentes 

viales: la basura también comenzaba a provocar problemas: la 

agitación, el bullicio y las prisas citadinas conformaron el 

escenario cotidiano de la ciudad y de sus pobladores. 

Tal vez este desarrollo social implicó un mayor 

acercamiento entre los pobladores de la ciudad gracias a la 

rApida evolución en los medios de comunicaciOn que se empezO a 

experimentar. Pero también se puede hablar de una fragmentaciOn 



de relaciones soci,;.les al pasar estas de un tipo de.relación 
.: . . ' . '.: '· ::;'- ~ ' ' 

primaria , directa, a otro de tipo secundario, superf.iciales, 

impersonales y transitorias-~ 

Estamos en los albores del anonimato 'citadino, 

provocado, en parte por la especialización de las ·· funciones 

dentro del proceso de producción, distribución y consumo, de 

merca ne ias al interior de la e iudad; en parte por el ·nuevo orden 

económico y politice impuesto en el pais. 

Se manifiesta, segan Francisco GornezJara, la Primera 

Oleada de pandillerismo Juvenil y caracteriza a las pandillas 

corno: 

Pandillas sedentarias dentro de sus 
barrios y calles. Conforman todavia 
el prototipo de lo que el sistema 
considera buen mexicano: paciente, 
consumidor. opresivo consigo mismo, 
despolitizado, Constituyen el sector 
lumpen que ha internalizado los 
patrones represivos sin protestar 
politicamente, aceptándo su destino 
aunque agrediéndose a si mismos y a su 
entorno cercano ... violan a las 
mujeres, consumen sobre todo cerveza 
en grandes cantidades, carecen de 
trabajo, laboran solamente media 
semana. Se sienten católicos y 
mantienen respeto por los valores y 
simbolos patrios.están formadas por 
hombres. . . ( 20 J 

(20) GOMEZJARA, Francisco., "Una aproximación sociológica a los 
movimientos Juveniles y al pandillerismo en México" Revista de 
g§!~Q!2§_§2Qr~-1~-~~Y~D!~9. CREA, México 1983, No.8, pp~130:131--
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"EL fiEBELDE srn CAUSA". UN MtX1EL(I PARA EXPORTACION 

A mediados de los cincuentas. hacen su aparición rostros 

:0urr;i·fos de las peliculas norteamericanas, por un lado la figura 

.J·~ Marlon Brando "El Salvaje" y James Dean "El rebelde sin 

:ausa", los jóvenes rod:anrc•leros y la lejana posibilidad de 

re~n~arnarlos en México, en la colonia Del Valle, la Anéhuac o la 

N.:.r·:arte, zonas va urbanizajas. Al nuevo ritmo musical 

:r~~v·n rolll se le amarraron leyendas vivientes con su historia 

~~r hacer. pero nació entonces para la industria del espectéculo 

"::: P.et>eld•.'.'< sin causa", un modelo de impo1·taciOn para e:.¡portar. 

1ic· ::olo es la ciudad de M-!:xico el espacio creado para"los 

ret·>':l•J":s", los Jóvenes responden activamente e11 todo el mundo de 

acuerdo a su circunstancia. En Europa Oriental y Occidental, los 

:r.:.•:.'..mier.tos de emancipación de Asia y Afric.a donde "los lideres 

J~ estas luchas de la postguerra por la liberación na~ional eran 

1: ·.ü!>;br•)S a·~ genera e iones jovenes esta nueva ola de mando 

juv~nil se rebelo tanto contra la dominación europea como contra 

l2s iaeas y costumbres tradicionales 'retrógradas' de sus propios 

for su parte en los Estados Unidos dentro de su 

.~,;slumbrante desarrollo se gestó "una cultura juvenil", la 

,eneraci~n FEPSI !que) debia tener sus pantalones vaqueros y sus 

'3ros hula', sus aparatos de alta fidelidad, televisores y tablas 

t 21 J ESLER, Anthony. ªQ!!)Qª§J.. ____ Q2.!:Q-ª§ ____ y ___ Qª!:!:i~2Q2§, Ed. 
Exremporaneos, México 1973, p. 270 
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para flotar en las olas sus motocicletas y BUS 

automóviles" (22). Sin embargo creció también la generación 

subterr<'inei'l, los BEAT, que eran disidentes de ese mundo de 

abundancia y proponian: 

Vamonos entonces 
tu y yo 
y dejemos nuestras corbatas tras los postes 
y adoptemos la barba 
de la anarqu!a andante, 
parezcámonos a Walt Whitman 
una granada en el bolsillo. 

(23) 

En 1954 surgen los "Teddy Boys", pandillas violentas 

caracterizadas por su extra na vestimenta: pantalón va_quero de 

tubo, chamarra de cuero negra, y peinado de copete envaselinado. 

Un ano despues se denomina Teddy Boy a todo joven que vista como 

tal y guste del rock'n roll". (24) 

Eramos unos deliciosos mugrientos 
fuera de Liverpool, cuando baJabamos 
al sur con nuestros atuendos de 
cuero, ... no caiamos bien. Opinaban 
que pareciamos una pandilla de 
asesinos. Yo no era ~ealmente un 
teddy, sino solo un rocker. Me las 
daba de teddy, pero si me hubiera 
encontrado con uno de verdad con 
cadenas y navajas, me habria muerto de 
miedo. (25) 

Aqui en la ciudad de México la imagen que viene desde 

fuera es insuficiente para provocar a los Jóvenes y se mezclan 

(22) Ibid. p. 272 
(23) Ibid. p. 284 
(24) VILLAFUERTE,FernandO.QQng~-~mei~~ª-~l-ªil~n~iQ.op.cit.p.42 
e 25 l Ci tacto en "Homenaje a John Lennon". B~!'..:.._BQ~L_EQe, 

México 1981, enero, No. 24, p. 16 
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elementos de las contradicciones nacionales que permiten entonces 

el estallidc de la rebeldia. 

En la ciudad de México se es rebelde enfrentandose, antes 

que todo, a si mismos y con ello rechazan la pasividad 

establecida por decreto de la revolucion contra la sociedad 

civil, violentan a sus iguales y ésta provocación sobrepasa los 

esc.:marios fisicos que son ocupados en las rinas con cadenas y 

navajas. 

As.1 la flota de los cuates permanece en la orilla de la 

ciudad, pero su discurso se difunde por todas partes, las 

"pandillas de rebeldes" se encargan de hacerlo. El primer 

grupo, la flota, se mantiene estAtico y genera mano de obra 

necesaria para el crecimiento acelerado de la industria 

nacional. el otro, las pandillas, retan al autoritarismo de sus 

padres y del Estado, violentando las estructuras del poder 

familiar y social, creando a su vez un esquema rigido de 

dominación al interior de la pandilla. Pero todos corren 

perseguidos por "la Julia". Son fenómenos paralelos. 

El lenguaje de los rebeldes mexicanos proviene de "las 

fronteras de la ciudad de México, vino de los subterréneos; de 

los macehuales, a los hijos de los siervos de los sei'lores, es 

decir de la neriza a la clase media". (26) 

La protesta es en lo.inmediato y no va mas allé, no se 

crean proyectos, no hacen falta. Es as! co~o en este contexto se 

( 26) GARCIA SALDANA, Parménides. füL .. .!ª_!:!:!:!:ª-_g~--J:~LQDs!ª. Ed. 
Diógenes. México, 2a.ed. ,1974, p.50 
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hacen notar pandillas como "los gatos" y "los charros negros" de 

la colonia Pencil, "los feos" de la Anéhuac y "los rockets" de 

Líndavista y la Industrial, y quizé los mas conocidos de 

entonces, "los chicos malos" de Peralvillo, qui·~nes fueron los 

més temidos hasta por la policía. Se desató entonces una 

impresionante serie de redadas o razzias, en donde cualquier 

Joven que no tuviera para la "mordida" era presentado como "chico 

malo". 

La nueva presencia alcanza un lugar en la cotidianidad 

citadina y ya se ocupan de ellos en los medios de comunicación, 

principalmente la prensa. 

En el ano de 1962 desde el espacio editorial del diario 

capitalino ~ª-~[~D!! se apuntaba la necesidad de reencauzar 

a los Jóvenes mexicanos y atacar las fuentes que generan la 

delincuencia, se senala que "una de esas fuentes es el cine, 

tanto nacional co:~ extranjero que se complace en describir 

nuevas formas de 'vengarse' de la sociedad". (27) 

Se hablaba en los diarios capitalinos de aquel entonces 

de )as pandillas, de esos Jóvenes que hacían de la violencia su 

vestimenta, de esos "inadaptados" al progreso y desarrollo 

promovido por la Revolución Institucional. Sin embargo el 

fenómeno se presentaba confuso, por un. lado los llamados "ninos 

bien" que aceleraban vertiginosamente sus autos a lo largo de la 

avenida de Los Insurgentes; y por el otro "las pandillas" de las 

( 27 J "ZActuarén realmente contra 
México, noviembre 15, 1962, p.8 
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zonas populares que "continuaban cometiendo desmanes'' por la 

colonia Garza o Bellavista. (.28) En las colonias del oriente de la 

ciudad, como la del Penon de los Barios, la pandilla de "los 

burros" hacian de las suyas. Incluso se declaró en la prensa que 

en la zona poniente de la ciudad la policia resultaba impotente 

ante los pandilleros de la zona. 

De esta manera es frecuente encontrar información que 

marca siempre hechos delincuenciales cometidos por Jovenes 

agrupados en pandillas. En abril 1963 gl_~ª~!QDªl informo que 

ex1st1an mAs de 500 mil jóvenes "rebeldes sin causa" en la ciudad 

de México.(29) 

En ese mismo ano se desarrolló una cruzada contra el 

pandillerismo, con redadas indiscriminadas por todos los rumbos 

de la ciudad y sitios que son frecuentados principalmente por 

jóvenes. Cuando los capturados no mostraban identificación 

alguna, eran rapados y fichados. El primer dia de esta campana se 

realizaron .261 detenciones. (30) 

A mediados de la década de 1960 destacan los "nazis" de 

la colonia Portales y los "azotes" de la Narvarte. Los nazis 

lograron integra1· a mas de cien jovenes, en . su mayoria 

provenientes de familias acomodadas,_ qui~nf:& --as~Úaban en 

( 28) "Los pandilleros siguen cometiendo desmanes". !!~Le!:~!}§!!!, 
México, enero 8, 1964, p.24 
(29) El Nacional. abril 4, 1963 , p.18 
(301 gI:H~rªIªQ~ agosto 11, 1963, p.9 
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m0tocicletas para conseguir dinero para drogas y tenian nexos con 

organismos politices de derecha y grupos porriles. (31) 

Los anos sesenta estuvieron carac t·.ff izados por la 

presencia de pandillas que en mayor o menor medida llamarón la 

atención, las habia tanto en los sectores populares como en los 

medios. 

En 1965 se publica sobre una pandilla llamada "los 

monstruos"; en 1962 acerca de "los vikingos". La esencia de las 

notas: el vandalismo, el escandalo, las peleas callejeras con 

tubos, cadenas, piedras y palos. Incluso se habló de una pandilla 

compuesta principalmente por mujeres en el rumbo de Santa Fe.(32) 

Es evidente el tinte sensacionalista con el cual la 

prensa maneJaba el término "delincuencia juvenil" al referirse a 

los actos realizados por los jóvenes. 

El sentido tendencioso de las mencionadas notas, en mucho 

pesaron sobre la opinión p~blica. Pese a lo anterior hubo quien 

no observó los hechos desde esta perspectiva, como el "Bachiller" 

Alvaro Gal vez y Fuentes quien apuntó desde su columna: "Hay 

delincuencia de todas las edades y generalmente en las 

informaciones relativas a este tipo de sucesos, la edad es un 

dato que carece de importancia. Sin embargo, cuando quien 

delinque es un jovencito o una jovencita, el dato se subraya tan 

(31J ROBLES, Guadalupe. "Descripción y critica de algunos grupos 
juveniles", citada por GOMEZJARA, F.,art.cit. p.134 
( 32) "Matrimonio a sal tacto por una banda de jovencitas", 1ª 
ErsQ~ª· oct.31,1962, p.17 
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insistentemente que a veces pasa a conver.t:irse en. la sustancia 

principal de la noticia".(33) 

También hubo, en esta grave confusión, quien acús6 a la 

prensa de "ser indirectamente la provocadora de los fenomenos 

S•)ciales que atacan a nuestra Juventud". ( 34 l 

La alta cópula eclesiastica hizo también "una grave 

advertencia" a la Juventud, el Cardenal José Garibi alertaba 

contra "los peligros que entratlan la lectura de libros y revistas 

tendenciosas y los espectaculos que se apartan de la moral ... 

ademas exhorto a los padres de familia para que amonesten y 

vigilen a sus hijos y disclpulos". (351 

Frente al desconocimiento de esa realidad, la sociedad 

senaló con el dedo flamigero a esos "vandalos modernos" que 

atentaban en su contra. La imagen de los Jovenes se identificaba 

con la del "rebelde", las causas parecen no existir, simplemente 

se reprime y "la Julia" transita por las avenidas en permanente 

caceria de jóvenes que no entienden de moral, 

En este vació Raól Benitez Zenteno se preguntó !Cómo es 

el Joven mexicano de 18 anos? (36) y a través de una encuesta 

concluia, entre otras cosas, que existe una proporción directa 

entre la posibilidad de alcanzar mayores ingresos mediante una 

C33} GALVEZ Y FUENTES, Alvaro, "La 
YD!~~r!ª!' septiembre 11, 1962, .P.12 
C34l "Delincuencia Juvenil", El Nacional, 
(35l "Grave advertencia del-carCieñaI-a 
enero 7, 1964, p.11 
( 36) BENITEZ ZENTENO' R. "!Cómo es el 
aMs?", !!~"'.'.!~~~U~É!!:!::'!!:!~, marzo 30, 1963, 

edad del crimen", g 

Junio 23, 1961, p.9 
la Juventud" .~ª-Enm!ª· 

Joven mexicano de 18 



mayor educación. Igualmente se advierte que las familias con 

menores ingresos son las que tienen mayor número de elementos: el 

problema mas relevante que observan los Jóvenes !ncuestados es la 

existencia de pobreza y la desigualdad social. 

La visión conjunta nos muestra que por un lado se 

encuentran los Jóvenes que acudian a los partidos de fut bol 

americano, los que participaban en la porra y los que competian 

en los concursos de los besos más largos; y por el otro están los 

Jóvenes que juegan la "c'lscarita de fut" en la calle, a quienes 

el barrio les bastaba y se constitula como su universo de 

acción. En ambos casos la politización no existe. 
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LOS JOVENES DE LA ONDA 

Durante la segunda parte de la década de los 60's, el 

i enórneno JUv.eni l con mayor mcsnifestación dejan de ser las 

panail1as, se perfila en un primer plano el fenómeno de la droga 

que se extie~de entre los Jóvenes de la creciente clase media. 

"Aunqi:e el pandilleriEmo continuó, los mas concienr.es del 

'underground' se dieron cuenta de que la violencia también era 

'square' y se volcaron a buscar sensaciones intensas a través de 

la droga, para experimentar que aún eran capaces de estar vivos. 

El e.havo gl"ifo aparece en la historia". (37) 

Los protagonistas del nuevo movimiento son jovenes que con 

.-.. ! U$(1 do;, las drogas. autom6ticamente se convierten en 

Jelinc.uentes y transgresores de las reglas que marca la sociedad 

para alcanzar el tan propagandizado progreso y la justicia social 

en que, según se afirma desde el poder, se ha basado el quehacer 

nacional. "Se reinv•~ntó un mundo que se expresó en el vestido. 

~~n flore~ en el cabello la juventud demostró que poseia 

imaginación, que su espacio interior no estaba danacto como el de 

la generación adulta".(38) 

La creación de esta imagen se estrella en la realidad 

s~cial del pais, y se crean pequehas posibilidades de 

filtración a una realidad creada por ellos, inventada en ellos 

mismos. que portan entonces en sus pasos y su espacio, de esta 

(37) MARROOUIN, Enrique. 1ª __ fQD1Iªfg1!~rª __ fQIBQ_EIQf~§!ª' Ed. 
Joaqin Mortiz, México 1975, p.18 
(38) GARCIA SALDANA. Parménides. op.cit. p.35 
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manera se satisface una necesidad concreta. Sus ropas se pintaron 

de flores multicolores, el Pop irrumpió en manifestaciones 

artisticas, los carteles se reprodujeron como nunca antes, los 

!dolos del rock habitaron las paredes de los cuartos de los 

jóvenes, y junto a ellos los rostros de Jesucristo y el Ché 

Guevara. 

Entre los cientos de miles de jóvenes que oyen rock y 

consumen mariguana, los de la onda · fueron la minoría 

significativa. Para ellos la creación de la utopía redimirla y 

resumirla el conJunto de su experiencia ... la onda fue el primer 

movimiento del México contemporáneo que se rehusó desde 

posiciones no-pol!ticas a las concepciones constitucionales y 

rebeló de manera elocuente la extinsión de une hegemonia 

cultural. (?9) 

La Onda generó sus escritos, su lenguaje, "su tradición 

subterránea'', Parménides Garcia Saldana fue una de las voces que 

desde dentro del movimiento expuso las sensaciones, las raices, 

la oscuridad de la generación de la Onda, la describe asi: 

La Onda en su dimensión terrenal, es 
la desaprobación del modo de vida de 
la sociedad. La Onda es el desprecio 
a las normas que ésta impone al indi
viduo... estar en onda es estar al 
margen, convertirse en out2ider, fo-
ragido, disidente, rebelde, es oponer 
la imaginación a la no-imaginación; es 
parodiar la disipación que se oculta 
detrás de la solemnidad del mundo 
square, cuadrado, chato, plano y 
fresa. Wow! (40) 

(39) MONSIVAIS, Carlos. 
México 1982, p.235 

(40) GARCIA SALDANA, Parménides. op.cit. p.15 

Era, 7a. ed., 
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El espacio en que se mueven los "chavos de la onda" es 

:ualquier parque póblico de las crecientes colonias de clase 

meaia, en los cafés y los hoyos fonky, enmarcados en el escenario 

que constituia la ciudad. 

~a onda esta con quien desee llevarla; los hoyos fonky 

transcurren entre el humo de cada noche iluminada con la mas 

elevada manifestación de psicodelia. La ruta de la Onda es solo 

para algunos, para quienes trascienden al misticismo. 

La proclama de la libertad sexual pretende desmitificar 

31 sexo y llevarlo a su dimensión, pero la propuesta fue 

.:c•í1Sid°"rada como un atentado a las reglas no escritas por la 

so.; iedad, que fundamenta su seguridad en el transcurso ''normal" 

del desarrollo de la familia, principio y fin de la sociedad. 

Er3 el intento por cimbrar, y de ser posible, transformar las 

ligas de cohesión del tejido social. 

La Onda cuestionaba "las brechas generacionales", las 

dimensiones y distribución del poder, la alienación, la violencia, 

la impersonalidad, la moral, sin embargo la imagen del hippie fue 

asimilada por la aut:ridad a que se oponia y al mismo tiempo se 

t1·ansforin~· en articulo de consumo masivo. La conciencia del 

movimiento no logró el arraigo que sus caracteristicas mas 

evidentes lograron y se extinguió poco a poco. Algún grupo 

permaneció intermitente conformado por brotes aislados que 

continúan sujetos al mistico devenir que pretenden. 



37 

-- 1968 los estudiantes en movimiento. 

Inicia el 22 de julio, en las inmediaciones de la 

ciudadela dos pandillas tuvieron un enfrentamiento, "los araflas" 

y "los ciudadelos", las cadenas desataban la vjolencia, fajillas 

y navajas aparecian de mano en mano. Ese dia la fuerza póblica 

detuvo a todo aquel que pareciera jóven o estudiante ,a los de la 

Vocacional No.S se les acoso en el interior de su propio plantel. 

Los granaderos entraron en acción. 

En respuesta, el Frente Nacional de Estudiantes Técnicos 

convocó a una manifestación de protesta por la brutalidad 

empleada por los cuerpos de seguridad, la marcha inicio el 

viernes 26 de Julio. 

La manifestación Juvenil encontró pronta respuesta "por 

todo el centro de la ciudad se veian personas golpeadas y grupos 

de granaderos que irrumpian en los lugares donde pudiera haber 

estudiantes escondidos",(411 

Esta aparición del conjunto estudiantil se conjuga con 

las relaciones de control a que se somete a este sector y la 

inquietud nace al encontrar protagonistas tan diversos en la 

marcha. 

"Vi algunas caras _conocidas entre los que hacian guardia 

(en la Preparatoria No.2 de la UNAM); eran de las "porras", ellos 

también me reconocieron. Pensé ~ue mient~as ayudáran a defender 

el edificio no estaria mal su pre~encia, pero no dejaba de 

inquietarme". (42l 

( 41 l GONZALES DE ALBA, Luis . b2!L_Q!ªLL_!2§ __ ª!JQ§. Ea. Era, 
México, 12a. ed., 1984, p.27 
l42) ibidem. 
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Los sucesos se desarrollaron vertiginosamente, para el 

gobierno "los 'estudiantes fOsiles' y algunos !golfos' se 

prestaban a los planes de los agentes internacionales" para 

desprestigiar a México. 

Las actividades en los planteles de educación superior se 

interrumpieron, las dimensiones estudiantiles se desbordaron. 

Yo empecé a trabaJar en el 
movimiento a part!r de agcsto. He 
hice amigo del representante de la 
Vocacional 7 ante el CNH y me 
nombraron jefe de una brigada de 
dieciséis chavos... Haclamos pintas, 
mitines relAmpago, recolect6bamos 
dinero en los camiones, en la calle. 
en los m<;rcados. . . No, no soy 
estudiante, pero soy joven... (43) 

La medida del movimiento estaba en la transición que 

sufrian los espacios reclamados. La escuela, la calle, :Y. al final 

la Plaza de la Constitucion. 

Los cauces de participación social, uriavez ~nsanchados, 

f~eron nuevamente asignados, el 2 de octubfe. se concluyó 

taJantemente con esa persistente demanda. El poder reconstruyó 

los limites. 

!Es triste tener 
joven! !Si no te 
agitador,- ahorita 
tranquilo! ( 44) 

que morir tan 
hubierús metido de 
estarlas libre y 

El movimiento estudiantil mostró nuevas facetas de 

organización en una sociedad arrinconada en el silencio, sin 

143 ) PON I A TOVSKA, Elena. '"ª--IJQ~)}g __ Q§ __ Ilª!~121f.Q. ed. Era, 
Mé:<i·-':" 44a. ed. , 1985. p. 31 
(41,) ibid. p.29 
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embargo poco se logro avanzar en conJunto. Las reivindicaciones 

levantadas por la masa estudiantil no contenrlaban aquellas 

propias de otros sectores juveniles, eran 01 ro sector con 

definiciones propias, sin embargo "en los dias de mayor violencia 

en la zona de Tlatelolco, algunos periodistas informaron de 

grupos de pandilleros del barrio de Tepito que participaban al 

lado de los estudiantes".(45) 

Esta apertura de participación en las decisiones 

poltticas que buscaba un sector politizado del pais fue reprimida 

por el autoritarismo y la violencia que ejerció el gobierno 

frente al sector estudiantil. Fueron Jóvenes cstudiant~s. amas de 

casa y ninos los muertos y detenidos. 

"El General Garcia Barragán, Secretario de la Defensa 

Nacional, exclamó: el comandante responsable soy yo. No se 

decretará el estado de sitio. México es un pais. en d6nde la 

libenad impera y seguirá imperando. Hago un llamado a lo~.padres 
de familia para que controlen a sus hijos con el fin de~vitarnos 

la pena de lamentar muertes de arnba·s partes". (46) 

La fuerza de las armas dijo sus razones. Habló de 

sabotaje, de agitación, de ideas extraNas. Todo segun sus 

palabras para defender la libertad y sus instituciones. Se exigió 

a los padres de familia control para con sus hijos; para negar la 

participación que en estos momentos se hacia evidente. Las 

muertes de estos Jóvenes mostraron la intolerancia de un sistema 

(45) VILLAFUERTE, F. et.al. 1984 op.cit. p.88 
(461 MONSIVAIS, Carlos. Q!ª! __ ~!-~Yªr~!r. Ed. Era, México, 1971, 
p. 3(1'.;: 
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qu~ se sintió agredido en un espacio que consideró más real que 

aparente. 

El mensaje de la autoridad no dejo lugar a dudas, la 

consigna p~r parte del gobierno fue la de no permitir-la toma del 

espacio que los estudiantes reclamaban. Sajo la advertencia que 

se lanzo con este tipo de declaraciones, para la autoridad, la 

actitud de los estudiantes tcmó claros matices ae provocación, la 

cual tenia que ser contenida y en su caso reprimida hasta las 

óltimas consecuencias. 

Aquella Juventud estudiantil perdió la inocencia con la 

vida. los XIX Juegos Ol1mpicos estaban a salvo de la agitación, y 

su i.ema decia irónicamente "Todo es posible en la paz". Cientos 

de palomas sobrevolaron después Ciudad Universitaria y la Ciudad 

de México, tal vez, el Juvenil esplritu deportivo de la magna 

j• 3ta miraba el concreto y vidrios destrozados de Tlatelolco, tal 

vez habia d~cenas de Jóvenes ausentes, muertos, en las cárceles, 

en los hospitales y en el Campo Militar No.1. "Todo es posible en 

la paz". 

Una figura se renueva como respuesta a esta etapa de 

organización politica estudiantil. El "porro'', personaJe 

caracterizado por la vi6lencia y el enfrentamiento, aparece 

desde las tribunas de los juegos de fut-bol americano. El 

porr ismo está en las puertas de las escu.elas de la UNAM. y las del 

IPN. "controla territorios, mueve su gente". 

Los porros. sin embargo -no tuvieron una incidencia 
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directa en el movimiento estudiantil de 1968 (47) y su 

participación consistió en romper las posibiliaaaes organizativas 

que se plantearon los llamados Comités y Organizaciones 

estudiantiles "que pretendian democratizar la vida universitaria" 

(48) en una etapa posterior. 

Después se usaria indistintamente el calificativo de 

"porro" para cualquier grupo opositor a las actividades de los 

centros de educación superior. La confusión que se generó hacia 

poco apreciables las diferentes fases de cualquier participante 

activo de la vida estudiantil. 

La información policiaca confunde la imagen del porro con 

la del pandillero, GomezJara af lrma al respecto: "un sector 

importante de pandilleros son reclutados para f6rmar grupos 

paramilitares destinados a reprimir el movimiento estudiantil 

primero y luego, huelgas obreras".(491 

En el inicio de la nueva década el gobierno hizo a los 

estudiantes un "llamado al acercamiento", la Noche de Tlatelolco 

se hacia omnipresent•:: y el Presidente Luis Echeverria convocó 

a-1 diálogo. 

El 10 de junio de 1971 en una manifestación estudiantil, 

la represión torna a escena; una ·relación diferente se presenta, 

grupos de choque violentan el ~ransito de aquella columna, a 

estos grupos que con impunidad: arremetieron contra 

( 4 7 > cfr. DVRON, Olga. yg .... _j~2!:!:2, Ed. Posada, México 1984. 
p.262 
{48) ibidem. 
(49J GOMEZJARA, Francisco. art.cit., 1982, p.133 

la 
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manifestación se les dió el nombre de HALCONES, nueva forma de 

"acercómientei". 

Varios Jovenes muertos y heridos fue el saldo, ademas de 

que el gobierno de la capital de la Repóblica sufrió un cambio al 

presentar su renuncia el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal. motivada por tales acontecimientos. 

Ese mismo ano se autoriza la realización del Festival de 

Rock v Ruedas a celebrarse en Avandaro, para entonces el espectro 

del festival "monstruo" de woodstock en Estados Unidos flotaba en 

el aire, y aqu1 en Valle de Bravo germino aquel modelo. 

La prensa destaco el hecho y anunció "Por fin la juventud 

m.::~:icana t.::ndr~ un espectaculo como siempre lo habla pedido"(SOJ, 

v se especulaban los resultados. La mOsica era el iman, los 

y est.ridenciaf: acompanarian aquella convivencia 

multitudinaria, la sociedad quer1a saber si el "amor y paz" que 

prejicabsn era genuino. El consumo generalizado de alcohol y 

drogas se contempló como posibilidad remota por diversos sectores 

de la sociedad. 

En Avandaro se dieron cita mas de cien mil jóvenes para 

escuchar su mósica, fueron tres dias de convivencia, los 

"chavos de onda", y todo aquel que gustaba del rock, llegaron al 

lugar antes del festival. 

La mariana en que concluyó el festival la sociedad 

alarmada leía en La Prensa, "Avandaro, la locura hippies, droga, 

tumultos y música en el festival"(51), incluso los periódicos 

¡so J "Rock y ruedas: ruidoso sera el amanecer en Avandaro". ~ª 
Prensa, 11septiembre1971, p.2 
7~¡¡-~~-Er~n!ª· 12 septiembre 1971, primera plana. 



retomaban aquel lenguaje para explicar lo ocurrido: "En plena 

onda gruesa miles de chavos y tortas, más uno que otro fresa 

vergonzante se apinaban ayer ... fue un inaudito tacinamiento de 

inmundicia. Botellas, hilachos, pedazos de imperme~1les, latas de 

cerveza y alimentos, pan y un olor a los m 11 demonios". ( 52 l 

El rock, entonces, era aJeno a los 
sentimientos del chavo urbano. No 10r 
su ritmo sino por la incapacidad de 
comunicación. Pero as!, pese todo, se 
abrieron espacios" se hizo un programa 
diario de una hora en La Pantera de la 
Juventud, Radio 590, y Raül Velasco 
también cedió una hora de su tiempo 
para presentar estos grupos, La Re
volucion de Emiliano Zapata filmo una 
pelicula al lado de Angélica Maria y 
Peace and Love y otros g1·uµos rudaron 
el vergonzante fllm "Bikinis y rock" 
al lado del "Loco Valdez". . . pero, oh 
desastre, llego Avandaro ... De nuevo 
la clausura. Por segunda vez, 11 y 12 
de septiembre de 1971. 
cansancio 
fatiga 
desilusión 
doce horas de lluvia 
lodaza.l 
mal sonido 
escasa imaginación 
ninguna propuesta 
incesante malinchismo 
pérdida de identidad 
brutal conducción de masas 
medio millon de Jovenes 
sumisa aceptación de los hechos 
silencio 
pasos desandados 
Pese a ser la primera y única asamblea 
local, no hubo ningún planteamiento 
formal: solo un acto imprevisible: 
Three souls recuerda, al amanecer del 

1 !.:•2) "A•~aban con Av3ndaro". ~~-~!:~!:!~~, 13 septiembre 1971, p. 16 



12 de septiembre a las seis de la 
manana, a los caidos del Jueves de 
Corpus. Después de Avándaro. nadie 
quiso responsabilizarse del Rock 
Nacional. (53) 

Avandaro significo un lazo de unión, y al mismo tiempo 

masificación, era un espacio de música que se conjugó con el 

alcohol y la droga; era la manifestación de una generación 

atrapada en el ferrreo paternalismo de la Nacion. 

Los funcionarios poblicos frente a un festival de aquella 

magnitud defendieron la moral tradicional de la sociedad a la 

cual miles de jovenes pusieron en entredicho con todo y sus 

instituciones emanadas de la Revolución. Por lo anterior para el 

Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, la juventud 

mexicana no era la que asistió a Avandaro, sino aquella "limpia y 

generosa" que rendia llonores a nuestros héroos y mártires. (54) 

El Estado no quer!a saber de aquellos Jovenes molestos 

"evadidos de los problemas" ni de aquellos "enajenados" y 

"desviados de la sociedad". Ellos no eran, pese a haber 

manifestado su realidad, la realidad de aquella sociedad nuestra, 

sin duda lo mejor era no mirarlos, ignorar a aquellos sujetos que 

a su parecer deshonraban al pais. 

Sobre el festival de Avandaro senala Francisco Gomezjara: 

"n,) na·~e de la Juventud: se plantea y desarrolla en un-a campana 

de publicidad, era ante todo un negocio, miles y miles de Jovenes 

saturados, agredidos, molestos" (55l 

¡53¡ ROURA, Victor. ~§S[2~-~§1_fQ[~~~n. UAM, México 
1984, pp.28-29 
(541"Acabaron con Av.'lndaru"., La Prensa, sept.13 1971, p. 2-14 
1551 GOMEZJARA, Francisco. art:~¡¡:-~:-13 
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En el festival las autoridades encontraron el pretexto 

para realizar la campana de" purificación social", sin saberlo 

fueron los mismos jóvenes quienes justificaron aq1ella acción del 

Estado para "salvar" la moral vigente. 

Con el golpe de 1968 la juventud de México vió 

estrellarse vias y cauces de participación. con lo que su 

presencia en la vida politica del pais se hizo aun menos 

evidente, pero dentro del ambito universitario el proceso de 

participación parece activarse incrustandose en esos espacios 

físicos en donde puede sobrevivir. Una vertiente de la actividad 

estudiantil propició la realización de diversos movimientos 

autogestionarios en algunas escuelas de la UNAM, como Medicina, 

Arquitectura, Economía y otras, algunos de los cuales se 

consolidaron y establecieron órganos paritarios de gobierno. Con 

la recomposición de fuerzas al interior de varias universidades 

de provincia se llego a conformar una organización tal que 

surgieron enfrentamientos directos con di versos proyectos 

estatales. 

Por otra parte, en esta misma vertiente se conformo el 

"movimiento de brigadas" integrado por estudiantes que "hizo 

intentos de trabar relaciones con destacamentos populares fuera 

de la universidad, con colonos del Campamento 2 de octubre, con 

los campesinos de la colonia Rubén Jaramillo ( erl el estado de 

Mo1·elos) y con campesinos de las Sierras norte de Puebla, de 

Si na loa y de Oaxaca. ( 56) 

156) DE LA GARZA TOLEDO, Enrique., et.al. 
estudiantil'" , fü~~i~!L ____ lgiH?e.!2E9 No. 
UAM-lztapalapa, México 1985, p. 91 

"El otro movimiento 
12-13, ene-die, 



Las "nuevas formas de acercamiento" empleadas por el 

Estado hacia la juventud, provocaron el repliegue de casi toda la 

actividad proveniente de este sector.' El efecto se sintió sobre 

todo dentro de los planos politico y social en los cuales la 

Juventud no tomó parte a lo largo de varios anos. 



FOTO: JESUS CARLOS 
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CAPITULO Il 

LAS BANDAS, UNA VISION CONTEMPORANEA 

Y en la ciudad de México, con toda su caiga de historia, 

en la noche se miran de lejos luces, muchas luces. Un 

caleidoscopio revoluciona los espacios y tiempos en un marco 

plástico que parece no terminar. Al penetrar en la densidad 

urbana se observan los movimientos de ese conjunto vital, autos, 

camiones, escaparates, cristales, cemento, acero, edificios, 

tiendas, calles, centros comerciales, ejes viales, hoteles, 

iglesias, alcantarillas, sonidos y gente ... mucha gente. 

nl interior de la ciudad la innovación de formas de vida 

y comportamientos entre 

los acontecimientos y 

los pobladores se encuentran ligados a 

efectos que conforman los procesos 

sociales. Surgen entonces agrupaciones que dan dinámica al 

proceso de comunicación intrabarrial, creación de 

códigos, intensificación de estimules visuales, apropiación de 

espacios comunes, enfrentamientos. Organizaciones vecinales, de 

mujeres, de Jóvenes, saltan a las calles, algunos movimientos 

independientes inician su marcha, mejor dicho la continüan, la 

incrementan. 

De pronto la ciudad, la gran ciudad de México sintió una 

presencia, un impulso nuevo. Se miró en miles de paredes y 

observo su rostro. Una carcajada se formó lentamente con pinturas 

"sprayº. 
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Estamos inventando un 
nuevo mundo y original.La 
imaginación es un poder 
que captura. 

Grafitti Paris,1968 

Noche a noche, cada vez de frente a la Luna, en sus 

excesos, en sus carencias. aparecen una, dos, quince, treinta o 

mas siluetas en diversas esquinas de Santa Fe. Algunas de ellas 

al comp~s de la mt:Isica de una "gabacha", otras en el silencio de 

las miradas fijas y el movimiento ritmico de sus inhalaciones de 

"c11emo". en el vértigo de sus atracos y de sus"tiros". 

Como un ritual obsesivo se estrellan sus alcances en el 

¡:ii.ivimento, en las "caguamas", en sus pintas de pared en 

pared. Solo algunas personas se atreven a pasar cerca de ellos. 

Ald en el rincón se escuchan sus gritos, sus carcajadas. Uno de 

ell0s se desprende y baila a saltos, dando movilidad a la noche, 

otr0 mAs enciende un cigarro, el humo los envuelve y se desvanece 

en el aire. EL ansia de manana se queda flotando en las esquinas. 

al LA BANDA, PRIMERAS PAGINAS EN LA PRENSA 

~as manifestaciones cotidianas de los chavos banda saltan 

por encima de las barrancas que conforman la topografia de Santa 

Fe y traspasan las paredes de sus viviendas, difundiéndose hacia 

otros sectores. Se trasciende de esta manera el contexto 

f isico. nivel inmediato de sus accj.ones, .la prensa se encarga de 

proyectar una imagen ampliada del fenómeno. 

Al comenzar 1980 se habla en voz baja de los jóvenes. En 
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la zona poniente ya habita LA BANDA, y en 18? paredes asoman 

tibiamente nuevas formas de expresión. En alguno3 lugares ya se 

habla de LOS PANCHITOS y ellos ya le hablan a su "territorio" 

autonombrandosa en principio SEX PANCHITOS PUNK y con ellos 

aparecen rostros de Jovenes, algunos casi ninos, en las calles, 

en sus noches. 

se abre una lluvia de confusión en la sociedad, el 

asombro y la violencia a'rriban a las puertas de santa Fe, que de 

pronto es conocida por todos los rumbos de la ciudad. Nuevas 

palabras irrumpen El.. PUNK, EL ROCKER, EL APANON, ... se hace 

cotidiano el andar nocturno de la banda. 

De esta manera, en noviembre de 1981 se comienza a 

observar el ataque hacia el fenómeno, desde distintos puntos de 

vista centrando la atención en "Los Panchitos". 

Los 

Tras una cacería de pandilleros que 
bajo efectos de droga y alcohol atacan 
a la ciudadania, la polic!a logró la 
aprehensión de 293 malvivientes entre 
los cuales iban 40 componentes de la 
temeraria pandilla de "los panchitos" 
la cual tiene en su lista negra varios 
cr!menes. (1) 

adjetivos de drogadictos, alcohólicos, 

malvivientes, temerarios, criminales, etc. refieren una situación 

renovada en el tiempo. Es para la prensa y para algunos otros 

sectores sociales'el momento de la reencarnación de las pandillas 

(1) QYª~iQD~~. 14 noviembre 1981, p. 10 
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de antano. el trato hacia ellos se muestra violento. Se 

comienza la estigmatizacion del fenomeno y como primer paso se 

ubica a las "pandillas" como opositoras del orden estabJr:·-:ido. 

La policía se erige, una vez más, como salvaguarda de la 

sociedad. La prensa escrita.se transforma en acusador a través 

de sus notas; incluso su sensacionalismo imprime estos hechos a 

Jd10 columnas bajo los titulos de " 60 mil pan'.iilleros azotan la 

capital". (2) 

bJ .LA BANDA , SU TESTIMONIO 

-Colonia Lomas de Becerra. Santa Fe. 

El camino enfrente, el mercado sobre ruedas los 

a~mingos. una cuadra mas 

amplia calle que llaman 

adelante no hay pavimento, solo una 

"La Principal"' llena de piedras y 

algunos charcos, enfrente la barranca, solo pequenas calles, casi 

brechas desembocan a La Principal. Un pronunciado desnivel 

permite ten0r una visión casi total del rumbo. Ah1 las minas de 

arena, las pulquerías repletas.los callejones oscuros, las tomas 

públicas de agua.los tubos de drenaje que muchas veces sirven 

como escalones, los perros, la cerveza, la marieuana, las pastas 

mue has pintas en l;is paredes, "sex 

'chóf<:>ros". im¿¡genes de la Virgen 

navidehos, ahi es Lomas de Becerra. 

12) ibidem. 

panchos nunca mueren", 

de Guadalupe, motivos 
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- TODAVIA NO TERMINA EL PEDO ... 
(Testimonio de una persona que fue capturada en redada a 
finales de 1961) 

decian que habla una banda muy gruc•a. les decian 

"los panchitos" • que andaban haciendo un chingo de desmadres y 

según decian estaban lanzando esas redadas porque querian 

agarrarlos, pero en realidad no sabian quienes eran y con eso se 

la sacó la policia, agarraban al que encontraban, o sea que por 

un pantalón de mezclilla con su pelo un poco largo, le decían, 

'tú Za qué banda perteneces?, a los salvajes o a los panchitos', 

y ya te llevaban. 

" ... me tocó la desgracia de toparmelos (a los agentes) y 

me agarraron, en caliente me dieron unos madrazos y me sentaron. 

No pus que usté es de los panchitos -me decían- a dos tres chavos 

de por aqui también los agarraron. Andaban por alla arriba, yo 

subi por un tanque de gas, ya ves que no puede entrar el camión 

de gas hasta aca, de regreso me agarraron aca•. O sea yo ni los 

habla visto. Ya cuando me venia con mi tanque me llegaron por 

atrás y me dijeron 'usté es aca de los panchitos'. No, pero no. 

Ahi no tomaban en ~uenta nada ... a mi fue al primero que 

agarraron. Era casi mediodia cuando subieron a la secundaria y 

ahi nos apanaron, agarraron como a quince ... traian una camioneta 

como 'panel' y nos subieron, pasaron como a dos tres colonias, 

Bellavista, América, Observatorio; y veíamos que se llenaba la 

camioneta, subían a un chavo, a dos , a tres, ... después que nos 

• El término "acá" se usa de manera indiferenciaaa para reforzar 
la narración de sus acciones. Se emplea también 
indiscriminadamente como muletilla. 
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llevan a la 'procu', ya ibamos como treinta y cinco, nos metieron 

al segundo piso, nos formaron y salieron dos tres agentes que nos 

dijeron 'ahorita pasan todos y van a decir a qué banda 

pertenecen, su nombre y su dirección'. A muchos chavos que decian 

'vo no soy de banda'. les inventaban. A uno ahl le pusieron 'el 

ceJas' y que era de la banda de los perros. A mi me pusieron de 

los chOforos, se salieron esos gLleyes y en La noche del mismo dla 

regresaron con otra cantidad igual de chavos, al final éramos 

unos ocnenta. Nos encerraron a todos en un cuarto y ahi estuvimos 

como tres dias; al cuarto dia llegaron los fotógrafos. 

"Esos glleyes (los agentes 1 son culero=. desde que te 

apanan te cargan la mano, a dos tres les pusieron la macana de 

luz 1picana) en el ombligo, a mi una que otra vez, casi a todos. 

"Después nos pasaron al Ministerio Publico, segün a 

declarar, pero antes nos habian dicho que aca• ... a mi me 

sep2raron y me pusieron según con los efectivos éramos seis los 

que según ellos éramos los Jefes de todas las bandas, yo creo que 

1e ;al mal a un tira y me 'recomendó' con su comandante 'a éste 

~ambidn pónganlo' -dijo el agente. Nos pusieron en un cuartito y 

llegaron los reporteros... todavia no termina el pedo, estamos 

yendo a firmar, estoy bajo caución, cincuenta mil varos, ahorita 

quien sabe en que termine, no ncs han sentenciado ... " 

Las realidades se confrontan en los relatos, los diarios 

citadinos y nacionales recrean situaciones que 3irnulan la 

La acepción dada al término en este caso, denota que 
previamente les indicaron el conteni.do de la declaración. 



aparición de nuevas "hordas de rebeldes" que violentan las 

"normas elementales de convivencia" en la ciudad. El testimonio, 

por su parte, denuncia su situación; desconoce las causas, pero 

sufre las consecuencias, sabe que hay vloloncia y que eM su 

nócleo se encuentran aquollos que van a servir para justificar la 

brutalidad de la sociedad, del Estado. 

El acoso policiaco en la zona provocó la respuesta de las 

bandas, la Violencia represiva encontró eco en formas que las 

bandas consideraron las mas apropiadas. Las manifestaciones 

violentas de las bandas, como los atracos, peleas, etc. oe 

legitimaron segón su propio sentir. Desde el mismo nombre que 

adopta la banda se "tiende a revertir las im~genes con que se les 

conoce: son los inmaduros "nenes" , los "lakras", un ejercito de 

"pitufox". Hay una basqueda incansable por diferenciarse de 

papeles asignados; ser "chicos malos", "salvajes" contra los 

domesticados, "verdugc: ~:" y no victimas". (3) 

c) EL MENSAJE DE LA BANDA LOS GRAFFITI. 

Entre el hacer de las bandas, con sus manifestaciones 

actuales, uno de los aspectos mas evidentes y que da constancia 

de su presencia, resultan los graffiti, las pintas en las bardas 

del rumbo. 

Los nombres de las bandas habitan en las paredes de 

Santa Fe. Los botes de pintura en aerosol son usados para 

tr2nsmitir mensajes. 

(3) VILLAFUERTE. Fernando. et' al.. "Los 
"t!~~Qfi, No.95, noviembre 1985, p.50 

ultimes rebeldes 



Los graffiti son del ord~n del 
territorio. Territorializ~n el 
espacio urbano descifrado; es tal 
calle, tal pared, tal barrio que cobra 
vida a través de ello, que vuelve a 
ser territorio colectivo. Y no se 
circunscribe al ghetto, sino que lo 
exportan a toda la ciudad ... atacando 
al soporte mismo, llevando a los muros 
a una movilidad salvaje, a una 
instantaneidad de inscripcion que 
equival1a a abolirlos... nacieron de 
la represión de las revueltas urbanas 
de los ghettos (Jóvenes negros o 
portorriquenosl... Insurrección, 
irrupción en lo urbano como lugar de 
reproducción y del código; a este 
nivel ya no es la relación de fuerzas 
lo que cuenta, porque los signos no 
Juegan con la fuerza, sino con la 
diferencia. es por lo canto, por la 
diferencia que hay que atacar; 
desmantelar la red de los códigos, de 
las diferencias codificadas.mediante 
la difer.;:ono::ia C1b!"()]11ti\, ln~odificable, 
contra la cual el sistema choca y se 
deshace. Para ello no hacen falta 
masas organizadas, ni una conciencia 
politica clara. Basta un millar de 
Jóvenes a1·mados de markers y de 
atomizadores de pintura para enredar 
la senalizacion urbana, para deshacer 
el orden de los signos. (4) 

las pintas signan "su territorio", invadirlo 

significa un reto, una defensa . 

. .. como quien dice es un nacimiento de 
otra banda ?no? pa' que la vayan cono--· 
ciendo y todo eso. Pintan en casi todas 
las colonias de aqui y mas lejos. Pss ... 
aqui vienen a pintar y como quien dice 
ya invadieron el terreno, pss bueno, 
nosotros también vamos a invadir mas 
terrenos. 

DANGEROUS 

Los motivos de las pintas son diversos, a la apropiación 

simbOlica del territorio se une el afan de romper con lo 

! 4 l BAUDRILLAR, Jean. "Graffiti", Rev. PD?1~, No. 3, enero-marzo 
1984, p.34. Tomado de1 libro ~! __ !~I~!:~~m~!Q __ ~!~~~!!~2_l __ !! 
!!lle!~!:!:~· 



FOTO: JESUS CARLOS 



55 

cotidiano; por este medio se manifiestan y desbordan, a su 

parecer, cauces instituidos; se comunican y se agreden . 

. . . más que nada para comunicaciones 
y también para molestar un poco a la 
gente que esta acostumbrada a ver todo 
igual ?no? O sea. nosotros pintamos y 
la gen~e se molesta y es una forma de 
protestar. La gente se impacta, 
quiza~ por ver todo p5ntado y, o sea, 
ya es ir contra lo establecido ver 
una casa bien pintada y que nosotros 
lleguemos a pintarla. Y también 
porque nuestras letras llevan un 
mensaje zno? el logotipo que dice 
"SEX CAPADORAS PUNK", o sea que ya se 
han dado cuenta de que son unas chavas 
que ya estan cansadas de que las tomen 
como objetos sexuales ?no? con su 
nombre lo dicen todo ?no?- O sea que 
el nombre de las diTerentes bandas 
dice algo. 

VERDUGOS 

Las pintas también significan el medio de promoción de 

las bandas, la movilidad que las bandas puedan .tener queda 

senalada en gran cantidarl de paredes del rumbo, 9ara que se les 

c0n0zca fuera de su barrio y que los demás sepan de su 

existencia. 

Para que vean que existimos, para 
que vean que no estamos muertos, que 
estamos presentes. 

PISTOLS 

As! las pintas se erigen como transmisores de actitudes 

je las bandas.pero también constituyen la reproducción de una 

m0da. Es dificil diferenciar el sentido expreso que se pretende 

imprimir al mensaje. 
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Junto a las letras estilizadas aparecen rostros, con 

cicatrices, con cadenas o con lentes. Rostrcs anónimos que 

sintetizan la presencia de los jóvenes en esta~ zonas. No hay 

porque apropiArselos con una firma, los rostros son de todos. 

Es as1 como desde las paredes se erlli ten las voces, 

;:ilgunas reclaman: lNO A LAS RAZZIAS! o QUE '.[LAS AUTORIDADES NO 

SABEN OTRA? 

A esta manifestación primaria de presencia del fenómeno 

se le relaciona con la aparición abrupta de. una amenaza al orden 

y tranquilidad social. 

Se inicia la construcción d~ un cerco ante l• opinión 

publica, para justificar la acción indiscriminada de los cuerpos 

policiacos, los chavos banda son el objetivo, son ellos los 

"outsiders" y hay que regeneralos, hay que integrarlos. 

d) CREACION DE LA NOTICIA . PRIMERA REACCION AL FENOMENO. 

La respuesta de las autoridades fue acabar con las 

pandillas y para ello desplegaron un " Programa Urgente de 

Seguridad" en donde se anunció que las redadas se duplicarian, 

asi como la vigilancia en las colonias populares (5). 

La atención de la ciudadania se concentro en los 

acontecimientos ocurridos el 20 de noviembre de 1981 cuando 

fueron capturados mas de 300 Jovenes todos ellos integrantes de 

los panchitos, a decir de las autoridades. En los dias 

C5l MUNOZ FUENTES,Luis. "Medidas para erradicar el pandillerismo" 
!eL!:'rnn~~. 15 noviembre 1981, p.11 
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siguientes se amplio la informac!On, los titulares do algunos 

periódicos setlalaron "Los panchitos desafian a la policia": 

La temible banda de "los panchitos" 
en firme reto contra las autoridades 
capitalinas que han detenido a sus 
principales cabecillas, ayer al medio
dia arrojaron una bomba molotov al in
terior de un autobus de pasajeros va
cio. (6) 

El dia 25 del mismo mes de no•iembre se publico otra nota 

$ODre un asalto efectuado por supuestos panchitos: esta vez fue 

una vinateria en Xochimilco. Nuevamente segun la 1nformacion los 

asaltantes se identificaron como los panchitos, quienes golpearon 

al dependiente y saquearon la vinatería. Dias más tarde se 

realizo otro asalto a unos laboratorios en la colonia Magdalena 

Centraras, esta vez los asaltantes no se identificaron, pero la 

"::..:1gélcidad" del reportero lo llevo a afirmar en su nota que los 

asaltantes pertenec!an a la banda de los panchitos.(7) 

La prensa no dejo de informar diariamente sobre los 

pormenores de la detención de numerosos Jovenes. Los artículos se 

presentaban siempre bajo el estigma que de ellos se habia hecho. 

Algunos ejemplos: 

CAPTURAN A LOS JEFES DE LOS PANCHITOS 
- 30 hampones tras las rejas 
- Fin al terror de las colonias Tacubaya 

y Mixcoac, entre otras 
- Deben varias muertes 

(6) Qy2giQD~2· 23 noviembre 1981, p.11 
(7) QY2ºiQD§~. 29 noviembre 1981, p.12 

Qy2giQD~§. nov-21-1981 



RETO ABIERTO A LA POLICIA. PANDILLEROS 
TOMAN CAMIONES Y ASALTAN. 
- 300 panchitos tras las reJas. 
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9YªfÍQD~~· nov-22-1981 

LOS PANCHITOS DESAFIAN A LA POLICI, 
- Incendiaron un autobús y le pint •. n agresivas 

leyendas• 
- Participan en mas rinas, asaltos y violaciones 
- Aumenta el terror en Tacubaya 

Q~ªf!QD~~· nov-23-1981 

IMPUNIDAD SIN FIN DE LOS PANCHITOS 
1ª_Er~D2ª· nov-15-1981 

PANDILLEROS PRENDIERON FUEGO A TRES TRANSEUNTES 
bª_Er~D§ª· dic-úS-1981 

En las notas periodísticas de esta etapa la información 

respecto a las bandas y el trato que se les da es siempre el 

mismo. En casi todos los diarios consultados (QYªfÍQD~§. 1ª 

La problemática se ubica 

en la zona poniente de la ciudad, la cual era presentada como 

zona de excepción al interior de la urbe. 

El Programa Urgente de Seguridad anunciado por la 

Dirección General de Policia y Transito del D.D.F., y difundido 

ampliamente en los medios de información proponía erradicar a las 

bandas juveniles. Ello provocó que los jóvenes de aquellas zonas 

fueran vistos baJo una misma óptica y atados con el mono acusador 

de los titulares de los periódicos amarillistas y de la 

televisión comercial: se creó el clima necesario para reprimirlos 

cuando se describió a las bandas como delincuentes y sujetos 

antisociales y se les busco con la furia de las "razzias" que no 

discrimina, que agrede, esquilma al barrio, lo chantajea, lo 

La "agresiva leyenda" que se observa en la fotografia que 
ilustra la nota dice "panchitos pum" 



59 

coloca a la defensiva en t~rminos de un virtual cerco militar.(8) 

. . . yo venia a buscar a un chavo 
para ir a un trabajo y de repente 
llegó la razzia, muy locos, ya sabes. 
Yo estaba en la tienda tom~ndome un 
refresco y basta me tiraron el 
refresco, ! fi Ja te! y ya que me apartan 
y que me llevan a Tizap!n. Eran dos 
"¡::anels" y cinco patrullas. 

LAl<RAS 

Las declaraciones por parte de las autoridades fueron: 

- PROMETE DURAZO' LIBRAR AL D.F. DEL 
PANDI LLERISMO 

- GUERRA TOTAL AL PANDILLERISMO: EHPEZO 
LA GUERRA CONTRA LAS PANDILLAS 

QYªf1QQ~§ 14-nov-1981 

- MEDIDAS DEL D.D.F. PARA ERRADICAR EL 
PANDILLER!SMO. 

ce las palabras se desprendieron las acciones. Durante 

largo tiempo impero un virtual estado de sitio en Santa Fe y sus 

alreded0res. J.~ zona era patrullada constantemente, atraparon a 

todo sospechoso de ser "panchito". Nadie salla después del 

anochecer, la actividad del lugar disminuia conforme avanzaba la 

noche. solo algunos jóvenes desafiaban la represiOn, recorrian 

las pronunciadas calles y cuando no lograban burlar la represión 

policiaca eran atrapados y llevados a algún centro de detención 

lejos del lugar de la aprensión, previas golpizas, amenazas y 

despojo de sus pocas pertenencias. 

r8) cfr. "Ni descalificaciOn amarilla, ni amor ciego". 
Rev.~n~~gnir2. No.1, febrero 1984, p.3 

En esos mo111entos Arturo Durazo M.:ireno fungía como Director 
General de Policia y T1bns!to del D.F. 



e) EL ACOSO. EL TES TI MON 10 DE LA BANDA. 

"Un dia la 'tira' se puso muy gruesa y cmpezO a hacer un 

chingo de redadas. Venlan los polis en camit~es de refrescos 

disfrazados de repartidores con sus pantalones ~ eso. Yo andaba 

en la calle con el 'zorrillo' ahi Jugando y que me dice 'no 

valedor están robando al de la Pepsi'. Y que vamos y una senora 

que nos dice 'ne muchachos son agentes' y vimos a un resto de 

rucos en el camión con metralletas. Ya tenian a un resto de 

chavos. Los tiras gritabanl 'Policia panchitos,policia panchitos' ! 

"Ese dia no nos agarraron ni a mi ni al' zorrillo' . pero a 

otros chavos de la banda si. A Lodos los que agarraban se las 

echaban de 'panchi tvs', a chavos que ni sabian que pedo. Luego 

de eso nomás estábamos a las vergas, a ver a que horas llegaba 

la tira para echarnos a correr. Ya no'm~s velan una bolita, iban 

y a chingar los. 

"Un dia est.~bamos en la calle y de repente nos llega la 

redacL1 entonces empezaron a agarrar a dos tres, a mi me 

agarraron de la chamarra de cuero que traia,pero me les zafé y me 

eché a correr. Los tiras me gritaban !'párate, párate!, pero nel, 

que me iba yo a parar. Luego nos metimos po~ las calles empinadas 

y los tiras se calan; como ellos no sablan correr en esas calles 

y nosotros si, se calan lc.s gUeyes". ( 9 ) 

Aún después de que las autoridades anunciaron el 20 de 

noviembre de 1981 la captura de los principales integrantes de 

Los Panchitos, los periódicos continuaron publicando información 

19) GARCIA ROBLES, Jorge.?Ouó transa con las bandas?, Ed. 
Posada, México 1985, P?. 47,4~-----------------------------
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~1ol~ncia realizados supuestamente los 

's0brevientes' de la banda , que no habian sido capturados. 

Incluso se informo que hablan cambiado de 11ombre y continuaban 

:on sus prácticas de 'terror' entre la población del poniente de 

la c1uaaa. Las detenciones continuaron, el 15 de mayo de 1982 

~~~2!!!Qr infcrmo sobre la detención de 20 miembros mas de Los 

2anchitos. 

E! peso que tuvo todo el despliegue de información en los 

~~Jios !mpresos, en la radio y la televisión impactó a la opinión 

,. ·' ~ ' j ,. -:i 
t ... - ..... ,_.. -· ' El noticiero más visto y e~~uchado dedicó gran parte de 

s~ t_~mpo para presentar los pormen0reM de las acciones de los 

r~n:~itos y su captura. Se aprovechó la gran difusión que tiene 

~s~e programa en casi todo el territorio nacional para dar a 

:'~=~~r a la banda de los panchitos, los malvivientes, los 

pandilleros que quisieron poner en entredicho la imagen próspera 

v 1~ igualdad de la gran ciudad de México. 

El 3 de diciembre de 1981 apareciO en un diario de la 

'ªP!tal, una carta firmada por los panchitos, en la cual 

plasmacan la situación conformada a su alrededor: 

Temblamos de frio y de odio 
pero estahlos juntos y somos los mismos qu1 todos temen 
no queremos a nadie 
nos duele nuestra vida y la d8 otros 
mejor morir pronto 

10 ) 

(10) Carca enviada a la redacción del pe:·iódico ~n2--~~2-~D2· 
~die 1981. 
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El acoso en torno a sus actividades fabricó un cerco de 

rechazo social del exterior hacia ellos. Del ~zoro se paso al 

enJuici~miento, el s!mbolo del poniente d~ ia ciudad lo 

representaban los panchitos "temblamos de frio y de odio" la 

imagen se revierte, no solo se hacen odiar, ellos también pueden 

sentirlo en aquella parte de la ciudad todos lo sienten. 

Asi agrupados se comparten carencias, se derraman 

visiones conJunta,s que se articulan sabiendo lo que son: Los 

Panchitos, la Banda, ninos y Jóvenes casi miticos que se aferran 

solidariamente a la explosión violenta de un sector de la 

poblaci~·n de aquellas colonias populares. "Pero estamos Juntos y 

somos los mismos que todos temen", La unidad en estos momentos, 

el sabc1·se parte integrante de un nócleo que les acepta y protege 

como iguales , sirve como medio de cohesión ; les temen porque 

son todos y Juntos están cuestionando a su manera los procesos de 

enajenación, consumo y coptación del sistema. 

"No querernos 2 nadie" :Zpor qué hab!an de hacerlo?, son 

ellos quienes 

que pierde 

arrastran el escanda1o que se fugaba de una ciudad 

paulatinamente las espectativas de crecimiento, 

bienestar y abundancia compartidos, que en esos momentos era 

parte integral del discurso gubernamental ; "nos duele la vida y 

la de otros" se sabe que se carece de todo, en tanto no hay 

satis.factores 

encuentran 

que les permitan desarrollar 

in.nersos en una sociedad 

sus capacidades, se 

que se percibe 

despersonalizada, que hace de la violencia ley, y gira en la 

competencia y el consumo. 
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Se desvanecen en su espacio original Lomo un acto de 

rechazo a su estar y a su ser. La opción de ser banda resulta 

peljgrosa ante ellos mismos "mejor morir pronto''. A la vista de 

l0s otros chavos banda seran los héroes m1tico3, los nuevos 

1dJlos que se e\aporan en el escenario. 

Para el investigador Francisco GomezJara el mensaje 

d ~ ado representa "la leyenda mtts se brecogedora y sintética que 

la nueva generaciOn urbana pudiera existencialmente concebir''(lll 

La presencia de las bandas se evidencia por su 

·:Hvers.idad. el aspecto asumido p,)r ellos se opone a la 

r:rá~1:ional concepción sobre el Joven. Los panchitos rompen con 

_;1 iir.;;g.:::1 l'!X•~lusivamc:nte es tudianti.l que se tenla sobre l.a 

~uv~ntud citadina. Su existencia y diferencia es el rasgo 

inicial que constata su estadia, a la vez que rasga el velo que 

's~lt6 una realidad latente en las colonias populares y producia 

verg'.l·::nza mirar . As! como sombras traspasaron el umbral a 

brin~o:::. 

Las manifestaciones de la banda tienen su origen en sus 

extremas condiciones de vida, responden a su situación con sus 

movimientos, sus gestos, sus palabras, su forma de vestir.entre 

otras caracterlsticas. Esta última parece tener su origen en el 

recna~~ y el autodesprecio, además del afan de ellos mismos de 

parecer distintos en un medio desprotegido, falto de servicios y 

c~ortunidades, y por si fuera poco, sobreexplotado. Son ellos 

r 11 J GOME:?.JARf\, Francisco. , "Una apro>:imación sociolOgica a los 
mc•vimientos juveniles y el ¡:.andillerismo en México", B~',:'.~&!:~ 
~~-t§!Y~iQ~_§Q~[~_!ª-~y~~D!Y~ No. 8, Jul. 1983, p, 136 



quienes se definen como "punk". pero no consideran que sea 

imitación del "p•rnk inglés". dado que muchos de ellos -dicen-

desde hace mucho se visten de esa manera, lo único :eciente es el 

adjetivo, "ser punl·. es ser joven, es ser inquiete., es no estar 

ciego a los p1·oblemas que abundan en nuestros barrios". ( 12) 

Las alternativas se las proporcionaron ellos mismos y 

desde ellas se mueven PI":>Yectandolas al e:<terior. "Ser Punk es 

ser diferente, es revertir la imagen , es mostrar la evidencia de 

que se esta violento, sumergido en el seno de la violencia misma, 

desde el deso!'den mismo". ( 13) 

VaHtiJo bian f3chos0 v~y a las fiestas 
todos se me quedan viendo y entre mi les digo 
qué me ven culleyos zno nan visto a nadie q~e 

se vista como quiere~ 

En eso me descuentan y me dicen 
bájale de volómen. o qué ?muy sabroso? 
les conteste que de qué s~ me acusaba 
de traer chamarra de cuero, mi copete 
una camiset~ que dice sex pistols, mi 
viejo y desgarrado 

estrafalario 
pantalOn de tubo 

y mis tenis de ramón, 
como quiere, siempre 

aqui nadie se puede vestir 
quieren que lo hagamos como ellos 

quieren. 
(14) 

Ya antes "los pachucos","los rebeldes sin causa" y "los 

hippies" habian ~ifrado sus posibilidades de subsistir en su 

apariencia. La inquietud de la banda en esta etapa ya no es su 

negación <"mejor morir pronto") ahora se quiere destacar y qué 

l12l La Par~d. Organo m¿n·. 198J ________ _ del Consejo Popular Juvenil, México No.1 

(13) VILLAFUERTE, ~·ernando. 

México, 19t!5. p. H•7 
lll1/ CIJlNO, "D~ qué se me acusa".~~-E~r~9 No. 2, oct. 1983, 
p.~~ 



meJ0r que con su anica aparie~cia. Tal vez asi puedan tener m~s 

pr.::s.::ncia. 

El aspecto de los chavos banda marca su deseo de aparecer 

Ol.S'-~¡.r.:,s mediante la imagen que proyectan con su ropa. La 

~r~rle~ci~ con que se les identifica de manera inmediata, ibi 

ut1ca fuera del patron convenciona: de reglas establecido. 

La rebeldia que p!·etenden mostrar se queda en el nivel de 

ia mera apariencia, pues inclueo algunos de ellos siguen la moda, 

sin darle un significado que pudiera considerarse trascendente a 

su particular forma de vestir. E~ manejo de la ropa se queda en 

01 rl~~o simbolice. agresivo y rebelde para poder ser ellos, la 

aper1entia que adquieren les da sustento y los identifica, todos 

j:~tQs, un rostro violento ante los demás. 

Hay unos que se visten bien punk, 
otros decente. Pus cada quien tiene 
su modo de vestir. 

TOPOS 

A unos les gusta vestirse asi porque 
piensan que se ven muy malos; porque 
se supone que son de otro .. 7como te 
diré? ... son de otra clase, de utrc 
barrio. Entonces para diferenc.i.arse 
ya sabes que sien1p1·e los mas 
pobretones se visten acá más malos ¡ 
los más ricachones pus no, se visten 
m<'is decentemente 7110?' 

Ni\ZlS 

Es la pinche moda. todos están a l~ 
moda si no se visten ponk, otros 
disco, todo es ... por el mismo pinche 
gobierno también .. . 



Nos tiene orillados corno cualquier 
madre. Nosotros buscamos la salida 
con vestirnos asi, otros se V1$~en 
diferente, pero pss ... vestirse a31, 
con botones y con cierrres es y2 un 
delito, la verdad, la ley se 
agandalla. 

SALVAJES 
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f) EL ROCK, LA MUSICA, LAS BRONCAS Y EL COTORREO . 

... yo le entré al cotorreo con la 
banda de las Guerrosas. . . ahora me 
gusta más la vida porque la vivo. 
Me vale madres que se acaben las 
noches y empiece el dia. Ya no me 
pinto ni me pongo ropa acá, pero 
igual me divierto, har,ta más ... (15) 
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El concepto de Juventud ha sido asociado sistemáticamente 

a la diversión, para las bandas el cotorreo es parte esencial de 

su razon de ser. Para ellas no hace falta mucho dinero para 

lograrlo, pues basta oir un rock, o asistir a una tocada, quemar 

un cigarro de mariguana o "ponerle ~l chemo" o inhalar algón tipo 

de sol vente industrial ( thiner o removerdor bi'.lsicamente) . Asi, 

dicen, es el rock'n rol!. 

Las actividades se realizan casi siempre en la zona. Como 

ellos dicen, se reunen sólo para cotorrear, echar desmadre o 

escuchar mósica, sin embargo es conocido que algunas bandas se 

dedican a atracar sin que lo acepten expresamente . 

. .. somos como treinta. Atracamos poco. 
Nos tienen miedo en el barrio. Da risa: 
somos pura escuincla babosa que de vez 
en diario le baja una feria a los cha-
vitos de primaria y de vez en cuando 
atracamos estanquillos o le llegamos a 
algón camión. 

LAS GUERROSAS 

... la neta si, por eso nos dicen 
FZ 5000 siempre bien atracadores. Si 
bien rateros. Pero pss la neta no 
todos. 
- 10ué? la neta si hemos ido a atracar. 

FZ 5000 

( 15) YANES, Emma y Angel ARISTA. "Con el sudor de tu crisis: un 
af\o después." ti~~Q§, No. 80, ago. 1984. pp. 29-30 



Yo una vez llegué y estaba un chavo aqui 
sentado zno? y agarré y le apreté el pes
cuezo y presta tu moneda Zno? 

PITUFA 
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La música es muy importante dentro de la cotidianidad de 

estos Jóvdnec, el género musical con el que mas se identifican y 

mas se escucha entre la población juvenil masculina de la zona es 

el rock. El rock no es una moda entre ellos, no lo consideran 

as1, es parte de su cultura, expresión que los identifica y 

aglutina para mostrarse como los jóvenes rebeldes, los 

inconformes que se autodescalifican de participar en la sociedad. 

El rock se asocia a la banda desde su origen, de tal 

forma que muchas de ellas se agrupan en torno al nombre de los 

grupos de rock mas famosos. 

Un grupo de 1·ock nos dió el nombre, 
y de ah1 salió, de los Pistols, pss 
nos gusto el nombre y de ah1 nos 
agarramos. Asi se llama la banda. 

PISTOLS 

Asi las bandas se recono.cen en su ritmo, "los doors", 

'"los stones", "los scorpions". 

Los hay en su mayoria "rockers" y de ahi sus variantes" 

fanáticos del rock pesado o del heavy metal, otros del punk o del 

blues. También existen bandas quienes reivindican otros géneros 

musicales como los "disco", los "tibiris" o los "break". 



No pss, el punk es lo maximol gecho, 
pasa el cotorrreo bien aca !viva el 
Sid Viciusl, no ha muerto, vive en 
todas las mentes podridas de por a
qu1. 

ABUJETAS 

Fues yo soy rocker y no me pasa ni el 
break ni la disco, ni el punk, no lme 
gusta el rock! 

FLOTZ 
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El mito y la asociación negativa que de el rock se ha 

hecho, sobre todo después del concierto de rock de Avandaro en 

México, - tanto en esta como en otras sociedades - los jóvenes 

banda lo asumen y reivindican con una postura Juvenil propia y 

se les puede ver caminar en las calles mientras 

escuchan su musica por medio de un radio portAtil, o en las 

reuniones en las esquinas, el rock representa un punto vital 

alrededor del cual se mueven la mayoria de las bandas de Santa Fe 

Muchas veces se ha dicho que los jóvenes son atrapados 

por quienes promueven el mercado de la musica, sobre todo cuando 

se habla de rock. Se pretende contrarrestar la postura del chavo 

banda cuando se afirma que el rock es una forma de mediatización 

y de un caracter comercial exclusivamente. La dimensión que le 

imprime el joven es desvalorizada con estos argumentos, sin 

embargo entre las bandas el rock representa la rebeldia necesaria 

como para justificar su adopción~ 

- El cotorreo. 

Para mi una banda.es.una Junta de 
chavos pa 'Cotorrear .. 1n67 ,· para e-



char desmadre, estar haciendo un 
iris, estar chido Junté.ndose dos 
tres. 

GUERREROS 1;66 
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Para los integrantes de la banda uno de sus objetivos 

iniciales manifiestos es la convivencia con iguales, el cotorreo, 

"echar desmadre", y en esa búsqueda se encuentran diariamente. 

Existe un interés de los chavos banda en evidenciar este 

aspecto, sin embargo a este intento se oponen sus necesidades 

particulares. La banda es el desmadre, pero también la unión. El 

cotorreo es entonces el vehiculo que dinamiza la existencia misma 

de la banda, pero no su totalidad, ya que ésto concentra todas 

las situaciones de cada integrante y en su interior se dirimen 

los conflictos de cada uno, de todos. 

Tal vez ese deseo de crear en ellos una imagen hedónica 

como principio y fin de la banda sea un escudo para repeler 

cualquier intento de intromisión externa al grupo. 

Convivir con unos amigos, andar 
Junto con ellos convivir en unas 
cosas ... andar echando desmadre, eso 
es ser banda. No convivir con otros 
amigos ya que no podemos convivir 
con pss ... ni con tus primos, ni con 
tus hermanos, no pss ... con los que 
tu te sientes bien convives. 

SALVAJES 

Ellos se ubican en la calle como territorio necesario 

para cotorrear, ·sin embargo no es el espacio unico para tal fin, 

al menos en Santa Fe, ya que las escuelas secundarias del rumbo 
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son lugar propicio para el "coto". 

Yo si vengo a talonear aqul (a la 
Secundaria No. 77), pero pregónta
les a los chavos que he taloneado, 
me dicen, "pásame báscula", y pre
gón tales si les he pasado báscula 
Nada más nel. 
Aqul me gusta venir porque conozco 
dos tres banda, bueno, o seas, no 
banda. Dos tres chavitos que pss la 
cotorreo con ellos y no falta quien 
me diga "vamos a Jugar partido" o 
vente aca "vamos a cotorrearla". 
En la tarde esta mas chido el coto. 

LAKRAS 
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El tiempo que las bandas consideran más propicio para 

reunirse son las noches, pero en los fines de semana cuando se 

acarician las mayores posibilidades de "destrampe". 

g¡ LAS TCCADAS. 

Nosotros ya casi tomamos mas en 
cuenta las tocadas que nuestra 
religión, o sea, nos influian a la 
iglesia, a ir a la iglesia y ahora 
~n lugar de ir a la iglesia, si 
hay una tocada, mejor te vas a la 
tocada ... También nos hemos alejado 
de Dios. 

NENES 

El rock representa un instrumento para apartarse de la 

cotidianidad, las tocadas son un espacio en donde se puede hacer 

a un lado el tedio de algunas tardes con la bandá eri las 
:· ,'. :>·',' ' 

esquinas, con los valedores. Las tocadas reunen·~ }1umer6sos 
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jovenes de la zona, la música, el cotorreo bien acé, se daban 

cita cada semana cuando éstas se organizaban de manera frecuente 

en algún lugar de Santa Fe. 

Ir a bailar, ir a bailar rock, a 
rockanrolear. Ir a disfrutar el coto
rreo, un rato de diversión, tienes un 
deseo de disfrutar esa vida y t~ner 
que bailar 7no?. Se siente chido bai
lar cuando oyes la müsica. O sea que 
te desahogas ahi. Tanto tiempo de es
tar encerrado trabajando y dos tres 
cosas. O echando cotorreo, que te des
aburres con el rockanrol, la neta. Si 
el rockanrol es para olvidar las penas. 
Si el rockanrol te motiva. 

FZ 5000 

El consumo de las drogas es complemento de las mismas 

tocadas, alcohol, mariguana, cemento para estar chido y alcanzar 

las notas de un rock bien pesado. El tiempo y el espacio para el 

desahogo, para liberar la tensión; las tocadas significan un 

complemento que no se tiene a diario, por eso se acude a ellas. 

Bailan y despliegan una vitalidad y energia que asombran por la 

libertad del mismo movimiento. No hace falta la pareja, se puede 

bailar solo o en grupo, "no hay fijón". Centenares de chavos, 

11uchas bandas, en su mayoria hombres, ocupan cada espacio de las 

tocadas. 

Escuchar másica, ir a cotorrear y én 
las tocadas pus, es de ley que todos 

·lleven su chemo y a chemear, baile y 
baile. 

NINOS MALOS 
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Desde fuera las tocadas han sido vistas como el lugar en 

donde los jovenes se drogan y en donde se generalizan los pleitos 

entre ellos, por lo tanto no es fAcil organizarlas sin tener 

autori=aci6n oficial. Vilipendiadas, las tocadas en Santa Fe 

fueron suspendidas por algan tiempo, so pena de ser reprimidas, 

para después bajo el membrete del CREA ser impulsadas nuevamente, 

aunque en menor cantidad. 

Los espacios para la recreación en aquella zona no 

.;::dsten. de tal forma que los Jóvenes acuden a las tocadas con el 

fi1~ d8 "echar desmadre". 

hJ LAS RELACIONES AL INTERIOR DE LA~ BANDAiifSiJ::ES!RUCTURA 
Y C~iMPOSICION. , ' '\i~,-~; ' 

·>'.', ··1-'r (/1): .. 
-->) ~~~:~~ ~,:~r-- ·: 1·-. 

en la espontaneÚ:I~~,~; ü'n factor que 
; . ''¡\~-~'-'' ,\;·· -

Las bandas encuentran 

las distingue en su interior no existe una or'g~~ización formal 

que determine sus actividades, el futuro ri~'~xi~~~ ~ara la banda 

sino come• una expresi.ón de sobrevivencia. 

Las acciones de las bandao estan inmersas en la 

cotidianidad del barrio, su agrupación surge de la necesidad que 

expresan para realizar su identidad como parte de su comunidad. 

La organización surge a cada momento sin recurrir a 

patrones de conducta preestablecidos. 

Aqui le llega ~l que quiere, no es 
gUevo, ya sabes, el que quiere ser 



Al 

cabr~·n es cabrón por si· voluntad, n;:i
die se lo niega. Y si se quiere r,,- .. 
generar, pus se sale. o sea poco & 
poco a unos les pasa el cotorreo G1 
uno y se van Juntando, o sea que no 
es a fuerza, sino que ellos mismo se 
juntan. 

GABACHOS 

expresarse algunas bandas muestran posturas 

ambivalentes. Son pocos quienes alcanzan a ubicar su situación y 

las causas que la condicionan. 

Uno de los rasgos que caracterizan esta situación se 

manifiesta en torno a la opinión que tiénén ellos d~ l~ áútofidad 

entre el grupo. En algunos jóvenes se percibe de manera 

intrascendente, mientras que en otros - y en varias bandas- la 

autoridad es rasgo que las caracteriza. 

Las bandas que niegan el valor de la autoridad hacia su 

interior expresan que en todo momento la constitución de la banda 

obedece al interés y al gusto de convivir con otros jóvenes como 

ellos para "cotorrear entre los i::uates", entre los amigos del 

barrio o de la colonia. 

Es por esta razón que consideran que nadie debe ejercer 

el papel de lider ni sobre salir de los demás. Segun ellos el 

que exista alguien quien tome decisiones en nombre de los demás 

integrantes seria tanto como restarle importancia a la 

convivencia que se pretende alcanzar. 



... Nadie nos mueve, nos movemos 
solos ... cada quien piensa ~~r si solo. 

BiUTANICOS 

La banda es convivencia no tiene que 
haber quien nos mande. 

NENES 

Las bandas solo otorgan un lugar de mando a q~ien ha 

jemostrado mas capacidad en las peleas -los trompos-, a quien mas 

ti:·os ha ganado •:s asi como se gana el respeto de los demás y se 

ja la Jerarquización. Muchas veces este Joven es el lider de la 

tanja, el que los mueve. 

El mas fregón es el que se avienta más 
trompos y el que mueve a los dem~s. 
también es el que le piensa más para 
los atracos y dos tres ondas. 

JUANITO 

Respecto a la cantidad de integrantes de una banda, las 

irf)r~aciones son contradictorias. se ha afirmado que son hasta 

ae 300 Jovenes sus componentes, sin embargo una constante podría 

uDicaise entre 20 y 30 elementos. El ndmero es variable la mayor 

~antidad de integrantes se reune casi exclusivamente cuando 

as:~te~ a una tocada. 

Existen alianzas entre las bandas, y en estos casos si se 

;:u-::1e !15blar de cent~nares e incluso miles de jóvenes, los B=U=K 

!Banda Unida KissJ logran reunir al mayor nOmero de Jóvenes : Las 

a!ian=as se dan principalmente para unir fuerzas cdntrabandas 

ant.:.gonicas. 



Ya cinco bueyes dizque hacen una 
banda, (pero la banda 1 debe ser 
chonchota por si hay trancazos, que 
nadie se abra si se le viene una banda 
pesadota. 

GUERREROS 656 
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Se dan casos en que un chavo pertenece ~ más de una 

banda, y también hay quienes a pesar de .gustarles el ambiente de 

las bandas prefieren andar solos y acercarse a escas de vez en 

cuando. 

Mi coto es andar de allá para 
acA,cotorreando en dos tres colonias, 
en tocadas y acá. También con banda, 
pero no andar con ellos. 

EL PANDA 

Andar en el cotorreo, no en banda no, 
-: niás bien en el cotorreo. 

SOLO SANDOVAL 

La posibilidad de estar en grupo representa la unión y 

la fuerza, pero también cierto peligro que los jóvenes 

identifican como embarque. 

Yo siempre ando solo, solito pues es 
mucho embarque si estoy en banda. Pon 
t6 que un gUey se va a atracar y luego 
lo apaha la ley y suelta a todos y 
acá. Asi solito nel, tu haces tu 
cotorreo y ni quien te apahe, es más 
chido andando solo. 

LAKRAS 

A pesar de los riesgos que vislumbran por ser 

integrantes de una banda, los chavos saben que: 

Cuando andes en banda , te va a tocar 
agandallar y cuando andes solo, te va 
van a agandallar a ti. 

FZ 5000 
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í) LA BANDA Y LAS DROGAS. 

Ademas de las relaciones al interior de la banda ya 

senaladas, uno de los aspectos mas evidentes y a la vez mas 

oculto y manipulado por los medios de comunicación es el uso de 

las drogas entre ellos. 

La relación entre la banda y la droga se plasma desde el 

:-. :.~:t·r•2' adoptado. as! como existen quienes se "bautizan" con el 

n·:•mt·:·e de algún grupo de rock -por ejemplo 'Scorpions ' - . hay 

o.;ndas que lo ha.:en empleando el nombre de alguna droga: los 

"Flé.::·:.:'". lC•C "shincholes" o los "FZ ::0000". 

El 0Jemplo mas claro de esta situación se plasma en el 

FZ 10 
FZ sin ... omer 
FZ 5000 

Se inicia con la adopc.ión del nombr.a del cemento 

industrial IFZ 10), se transforma de acuerdo a su situación 

vivencia! IFZ sin comer) y finalmente se sintetizan en el nombre 

Jt:: l.:< b.;.nda los dos nombz'es de marcas 1;0111erciales mas usados (FZ 

';l1:)(1 ,1 ' 

Si nosotros chemearnos es porque el 
chemo nos qui ta el hambre, no es tant-o 
que uno lo quiera hacer 

BRODY 

Es inegable el uso de drogas en la gran mayoria de las 

t,¿,ndas, alln cuando no todos los integrantes de éstas lleguen a 

•.1sar las EntrE: ellos existe respeto hacia la decisión de cada 
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quien. No hay obligéicion de ningún miemb~o para fu111ar<m~~iguana, 
inhalar cemento o tomar. alcohol. Cada quien. r~~ue1v~·por si 

mismo. 

La gente te ve que andas en banda y 
dicen que ya eres mariguano, pan
dillero o borracho ... y no, aqul cada 
quien sabe su cotorreo, si quiere le 
llega, si no pues no ... cada quien se 
debe de formar su criterio Zno? 

BRITANICOS 

La gama de drogas consumidas entre las bandas de Santa Fe 

comprende, el tabaco,las cervezas y los licores, entre las mas 

aceptadas, y entre las no permitidas estan el cemento de uso 

industrial, el thiner, otros solventes, y la mariguana -que es de 

uso freGuente entre los inteerantes de la banda que pueden 

adquirirla. Se emplean de igual forma anfetaminas, narcóticos y 

barbitóricos. Las llamadas drogas pesadas (cocaina, heroina, 

LSD, etc.) son de uso muy restringido, al menos as! lo 

detectamos. 

Algunos chavos que toman. drogas aducen para ello la 

existencia de problemas familiares, tar vez de esa forma 

justifican ante si mismos el hecho y descargan una culpabilidad 

que les asigna, a su parecer, el conjunto social. 

o sea que tuve un problema aqui en 
mi familia y me desoriente bien ga
cho, precisamente por eso le puse al 
chemo, porque es un vicio que a la vez 
te pone chido, te activa, pero luego 
te perjudica. 



Ahora ya nada más los domingos nos 
vemos en la tarde para echarnos unas 
cheves. Cualquier chupe que 'aiga', o 
sea que. ya chemo no, cero vicio. O 
sea puro vino y cerveza 

EL LUCHADOR 
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Algunos evidencian la aprehensión moral que les causa el 

se1· senalados como drogadictos o viciosos. Pero existe para los 

~havos e! problema del cual creen tener la coartada. Asi no hay 

refü0rdimientos, pero el hecho es real. 

Me dedico a cotorrear, pss a envi
ciarme como siempre, con lo elemen
tal, con lo conocido, el cemento, 
mota. pastas. 'ebrivadi' 

oso 

LC! droga es parte del cotorreo. del ser banda. Nadie es 
3Jeno a l3s consecuencias del problema y alcanzan a intuir que 

·32) raJ!idaj no es eterna. 

Nada más de cotorreo agarraba y me 
daba un toque, pero la neta todo 
cambia. Ya cero. De por si en los 
cotorreos que me aventé me chingué. 
Des tres anos en que le hice a todo 
luego habla veces que unos cruzones 
gachos de dos tres porciones. Me e
levaba en otro cotorreo ?no? para 
escapar de la realidad, de-lo que es, 
después te das cuenta de que si esca
pas no estas en la realidad y aparte 
agarras otros cotos y ... de todos mo
dos te chingas. 

CEPILLO 

Es en este extremo en donde ellos alcanzan a distinguir 

la pobreza, su pobreza. 



Si un chavo le pone al chemo, sera 
por la pobreza Zno? el mundo donde 
vive. Dime tt'l ?qué rico le pon"' al 
chemo'i' pura mota, la neta. Desg ·-a
ciadamente no puedes evitar la d·o
gadicción porque es una salida a la 
realidad, no te puedes enfrentar a 
ella porque no psss. La neta hijo, 
porque si te motivas con eso es corno 
si te motivaras con alcohol, quieres 
hacer desmadre y te pones bien pedo 1a 
poco no la haces? Za poco no el 
alcohol te da valor? As! una droga 
hijo, si no te alcanza para comprar 
eso ?qué vas a comprar para solven
tar el hambre? En tu desesperación 
porque no tienes nada o tus padres ya 
no te dan un apoyo, porque andas de 
vago, porque dejas la escuela !qué 
apoyo te da un padre? ?y qué dices tL'l 
si me clavo en ese ~edo del chemo? 
7qué voy a hacer? a vivir nada mas 

FZ 5000 

El alucine se integra al proceso de evasión, mediante él 

los chavos se alejan hacia otros niveles de la realidad que les 

permite mantenerse en ésta. 

Los estimules que pueden obtener en las experiencias con 

las drogas a las que tienen acceso, conservan el acto de 

sobrevivencia, la permanencia en su medio es más llevadera en 

tanto se tenga la oportunidad de "llegarle a un toquecito, acá 

con los cuates". No obstante, la experiencia en el alucine, no 

siempre resulta agradable, en algunas ocasiones se presenta de 

manera no muy grata. 

Con el chemo alucinan chido, pues 
se le antoja a cualquiera. Se pone 
uno bien pinche menso ... 

- ZLes gusta andar mensos? 



Si un chavo le pone al chemo, será 
por la pobreza :!'.no? el mu11do donde 
vive. Dime tó ?qué rico le pon~ al 
cherno? purci mota, la neta. Des!; ··a
ciadamente no puedes evitar la d-o
gadicción porque es una salida a la 
realidad, no te puedes enfrentar a 
el la porque no psss. La neta hijo, 
porque si te motivas con eso es como 
si te motivaras con alcohol, qui0res 
hacer desmadre y te pones bien pedo 1a 
poco no la haces? 1a poco no el 
alcohol te da valor? As1 una droga 
hijo, si no te alcanza para comprar 
eso ?qué vas a comprar para solven
tar el hambre? En tu desesperación 
porque no tienes nada o tus padres ya 
no te dan un apoyo, porque andas de 
vago, porque dejas la escuela ?qué 
apoyo te da un padre? ?y qué dice; tó 
si me clavo en ese ~edo del chemo? 
7qué voy a hacer? a vivir nada mas 

FZ 5000 

El alucine se integra al proceso de evasión, mediante él 

los chavos se alejan hacia otros niveles de la realidad que les 

permite mantenerse en ésta. 

Los estimules que pueden obtener en las experiencias con 

las drogas a las que tienen acceso, conservan el acto de 

sobrevivencia, la permanencia en su medio es más llevadera en 

tanto se tenga la oportunidad de "llegarle a un toquecito, acá 

con los cuates". No obstante, la experiencia en el alucine, no 

siempre resulta agradable, en algunas ocasiones se presenta de 

manera no muy grata. 

Con el chemo alucinan chido, pues 
se le antoja a cualquiera. Se pone 
uno bien pinche menso ... 

- 1Les gusta andar mensos? 



- Pues yo creo que por las alucina
ciones, porque andar menao como que no. 

- ?Qué alucinan? 
- Ño p::;s.. . el otro dia yo aluciné 

que se cala el mundo, que se caia el 
cielo y que llegaban a saber en mi casa 
que le hacia al cemento ... asi supieron 
en mi casa y me dieron unos putazos ... 
J_gacho! 

PINK 
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j) LA BANDA DE LAS CHAVAS. 

La forma en que participan las mujeres en las bandas de 

Jovenes es diversa, las hay conformadas exclusivamente por 

mujeres, de integración mixta y aquellas en ias cuales no se 

les permite participar. 

Para la gente somos mujeres 
agresivas, prostitutas o mariguanas ... 
Las Susys somos una sola familia que 
nos organizamos como banda para 
ayudarnos y asistir a las tocadas 

( 16) 

Para las chavas su participaciOn en la banda es 

obstaculizada por las caracteriticas socioculturales del medio, 

la mujer esta mas sujeta a la autoridad de la familia. 

Somos diferentes y nos enfrentamos a 
la censura de la familia v de la 
sociedad. De alguna manera buscarnos 
en la calle la comprensiOn que no 
encontramos en nuestra casa 

(17) 

Las bandas integradas por mujeres present'an .: posturas 

sjmilares respecto al porqué la elección de. ser~c~ávás. banda y 

encontrar en ésta la alternativa. Ejempl~ác'~aral~Í.o a la 

situación de los Jóvenes en la zona, las barÍdasde mujeres 

muestran que los problemas se comparten entre ellas. 

1161 BALBOA, Juan. Susys: ante la marginación la banaa es nuestra 
familia. La Jornada, abr 10 1985, p. 32 
(17) CAST~6~-~~~~~~egildo. Nos enfrentamos a la sociedad: chavas 
b.:i11ja . .I:;L?2L-9~_!1:!:.:-;!~2. jun ll 1984, pp. 1 y 14 
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las bandas representa el punte• de 

; . :;-,; i·:t":n·~i.3 de las distintas contrzdkcion.::s que implica la 

~~gem0nia masculina. En las chavas Danda se agudizan los 

generados por ser mujer, por ser banda y por 

F·:r:.:::r .. ::cer a determinada clase social 

Nosotras somos más banda dentro de 
la banda. Tenemos que romper con to
do, sornes más rebeldes y los madrazas 
nos caen más duro. Tronamos de volada 
'::on i.; familia y siemp1'<~ nos tachan de 
putas y cabrc•nas. Los hermanos si 
pueden echar desrnad1e. vcsti1·se .:..omo 
quieran, no 1J.egar a la cueva y los 
padres se van acostull'l•1«1ndo. Una hace 
l•:· mism0 y i ue~c, hH:::¡;. · s0mos putas, 
bguant6m0s canela y t~:1to p3dJ'eS como 
carnales nos ma~Jan a la chingada, 
e:ll·:1s ~1 p1.H~·der1 ..::indar d·~ punk, y una 
tiena qu~: salir de la casa. El andar 
en el reventó1·1 y v~stiJ~ ~orno una 
quiere, oir roe>: chido y ponerse nasta 
la madre. es tener que salir de la 
casa y sentir los madrazos de los 
padres en tcd0 el cu~rro. Aguantar 
~h0ri~os de la maestra, menearle su 
mad1e y ahi está una expulsionsota por 
.g,1n.ial.la. P•:ro pues que chinguen a 
s~ mad1·e. una quiere estar bien, los 
inismos ca1~11~les te andan dando en la 
madre, para que salgas de la banda y 
te vayas a otra. puros pinches 
c0los. Tenemos que se1· más cab1·onas 
al juntarnos. porque la mayoria somos 
asi. 1ws pasa lo mismc• y hay que estar 
al :i1·0 porque luego se pasan de 
lan~as te andan dcJ11do fuego pc·r 
todos lados la bronca es de una, a 
at1 ~11·tar tó sola. el 0t1·c1 ~abr~1n ni por 
enteradü... si acetS() te junta unos 
quintos. Ya se qued~ el otr0 dia una 
en la plancha. pinche mitote que se 
arn1~1 pero 11i moao de ir a un 
nosp!tal ... Acá las madrocas. Nos 
juntamos codas porque nos pasaba lo 



mismo a vec.es e antes J llegaban 
chavitos a juntarse con la banda y 
toda la bola de cábulas nos aventaban 
para que les dieramos su estrenon. nos 
los cogiamos. Antes, ncs haciar1 lo 
mismo, llegaba una en b•1•::11a onda v nos 
pasaban a revista. Se neis avent ·tian 
como enloquecidos a quErer 
agandallarse. pus una les de~1a, 

alivianate, tranquilo, pero nel, una 
estaba chavita y pus toda sacada de 
onda, aguantábamos lo que fuera ... Asi 
es la banda. 

\18) 
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Las chavas banda enmarcan su solidaridad en torno a los 

elementos que las marginan de la participación activa en la 

banda. A su estancia en ella le antecede una ruptura con la 

familia la libertad de escoger se limita a l.as normas 

establecidas al interior del nócleo familiar, traspasar éste 

limite significa dejar de pertenecer a él. 

Hay en las bandas del rumbo una desvalorización de la 

mujer como participante de sus actividades cotidianas, los 

hombres determinan los parámetros en cuanto a sus propias 

capacidades físicas y no conciben la existencia de acciones 

especificas de las mujeres en las bandas, salvo en las relaciones 

sexuales. 

No cualquier banda acepta a una 
chava, en primera por que dicen pus 
las chavas son mas pendejas ?no? o 
muchas a la hora de los trancazos s.e 
abren 

NAZIS 

( 18} LEON' Fabrizio. bª_!?en9ª ... --~L~Q[J§!§'ilQ_:i__Q!!:Q!LEªn~hQé. Ed. 
Grijalto. México. 1985, pp.91-93 · 
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Aqui dos tres l~s nenas, porque casi 
en una banda estorban las nenas. con 
las viejas uno convive, pero estorban 
deveras 

NENES 

Yo la neta a las chavas las tomo en 
la banda como un embarque !la neta! ... 
Ya sabes que la mujer es-inferior al 
hombre ?no·? se pued•:: oecir. porque 
una mujer no hace tantas cosas como el 
hürnbre ... 

GUERREROS 666 

es 

Los chavos reproducen el patrón machista de la relación 

-~~r~-muJer. con lo cual la participación de las chavas banda en 

;:~0 se diferencia de su situación general como mujer. Algunas 

v.:::es las Jóvenes se integran a la banda de hombres una vez que 

2u ~rese~cia se ha hecho mas notoria. 

Para integrarse a una banda nada mas 
es simplemente, o sea, los mismos 
chavos te llaman ?no? o sea, la 
cotorreas con ello; zno? te dicen 
ellos mismos ! qué, hagan su propia 
banda! ?no? -Y luego ya se busca una 
jefa ?no~ una que sea la mas chingo
na q~e es la que las va a mover Zno? 
entonces ya se hace banda de hombres 
y banda de mujeres. 

LIJUI 

Entre las bandas conformadas exclusivamente por mujeres 

se encuentran las archis, carmelas, guerreras, ponky punk, las 

chicas punk, las capadoras, las chistoretas punk rock, 
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son la de una organización diferente desde 

donde proyectan una imagen distinta a la convencional que se 

tiene de la mujer. 

Entre las 
lesbianas 
nosotras nos 
cuates con 
pasamos de 

guerrosas hay dos tres 
y eso no aguanta. A 

gusta chingarnos a los 
lo del aborto, pero no 

ahi. Los c:-,"vos 
empanzurran a su morra y quieren que 
nazca el nino. aunque luego ni lo 
vean. Nosotras les decimos que estan 
orates, que el machismo ya no sirve 
para nada. Nos divertimos cuando se 
enojan. Les decimc1s que por qué vamos 
a traer a fuer2as a un nino al mundo, 
si a veces nosotras mismas preferimos 
no haber nJc ido. Y ponen su cara de 
encabr0na~0~. p~!'O iEllal 3pechuean; 
tampoco ti~nen chdmba y ni modo de 
alimentar a los escu1ncles de aire. 
No nos gustan los machos; son muy 
putos a la hora de la papa, a la hora 
de llenarle la barriga a los chamacos. 
Pero los hombres, esos si nos gustan. 
Por eso digo que lo malo de las 
guerrosas es que a veces se quieren 

_pasar de tostadas con eso del 
lesbianismo. 

(19) 

La convivencia de hombres y mujeres en la banda propicia 

en algunos casos amistad y en otros también las relaciones 

sexuales. 

Estamos en la banda, en la pandilla, 
porque cabemos y los neros entienden 
la relación de solidadridad, no por 
que nos acostemos con todos, cada 
quien tiene su pareja, cada quien 
a~arra su onda a su manera 

FAJADORAS 

(19J YANES, Ernma. art.cit. p.29 

-5-
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La relaciOn monogamica sigue siendo parametro de las 

re¿a~iones entre los integrantes de la banda. 

En la banda de nosotros hay una 
chava 1no? que anda con quien se le 
da la gana ?no? muchas veces se puede 
aventar su; caldos ahi entre varios 
pero eso si, si anda con un chavo en 
serio ya todos los ciernas lo saben ?no? 
que anda en serio y que psss ... n~die 
se debe de meter con ella 1no? 

PIGUI 

F..ncc·ntramos situacicnes que se oponen 

man:festaciones en el terreno sexual. 

Si. nay de todo ya sabes no te voy a 
decir cual es, pero si le ha puesto es 
por algo. La cnava con quien quiere 
se discut~. si no. pues ni en cuenta . 
.Si 'i:S ailc·.iadé'ra qu•? ailoje... un oia 
l leg~· i<•l\J 1 •rnt1 ruca a poner lt: a toda 
la ~anda. una ruca putona que le dimos 
fu~go toaos. Hastd c0n quince 
ca~rones !veinte! y al otro dia otros 
veinte. p;ro ya de los grandes. Ya la 
tiene bien abierta, parece el tunel 
del tiempc ... j1 ja ja ja 

FZ 5000 

a estas 

1ü¡;;_ll;(1s veces surge la rivalidad entre los chavos que 

~u i d•':Lin and.:ir "en serio" con una misma cha va de la banda, esto 

¡:-::-,e .;,n pt:l igro la normalidad del grupo y en entl'edicho el ideal 

de convivencia que pretenden alcanzar. 

O sea, la beibi de un valedor, pus 
ya estuvo, es de él y ya. Ora si hay 
rucas que lleguen asi, que discutan 
a todos pus mejor ~ue le lleguen. Han 
llegado asidos.tres broncas. Si nos 
vamos a meter en el sexo pues es otra 
onda, por eso si andarnos en el rocK, 
pues es otra onda también eso. . . las 
rucas a veces buscan el se~ü y uno no. 

NENE~ 
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Las bandas se constituyen como una manifestación dinámica 

que quiebra el referente Juvenil construido a partir de los anos 

70's y muestran con su sola existencia un cómulo de 

contradicciones ocultas en nuestra sociedad, su intensidad. 
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~! LA BANDA, LA LEY. 

La banda según su decir, se conforma también como grupo 

de autodefensa, ya sea de las mismas bandas o casi siempre de la 

policia, que es para ellas elemento análogo a la ley, sujeto 

inmediato representante del gobierno. 

El gobierno es una organización de 
maleantes. Porque mira, en la 
pol!cia ne hay un cabrón que no haya 
salido de un reclusorio, la verdad 

SALVAJES 

En ocasiones la banda se enfrenta directamente al 

Cadd vez que entra una razzia a la 
colonia no la dejamos pasar, muchas 
veces las hemos echado, hemos llegado 
hasta a romperles los vidrios a las 
patn1Eas 

NAZIS 

La autoridad se ejerce brutalmente, la fuerza se exhibe 

muchas veces sin requerimiento alguno, la prepotencia es un signo 

~aracteristico de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Si. antes llegaban hasta granaderos, 
los veia2 y pas pas, para arriba con 
les chipotes o las abiertas en la 
cabeza y te agarraban con la culata de 
la pistola, a cacha=os o macanazos. 
Si tú estas tranquilo, si no tienes 
ningún pedo 1por qué te lle,an as!? 

GUERREROS 666 

Una vez que la acción pcliciac& llega hasta las bandas, 
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a1guncs chavos corren cuando ven acercarse a las patrullas, otros 

n~. y son éstos quienes generalmente resultan afectados. 

Ya subiéndote ya te chingaste. te 
chingaste porque te chingaste, el pedo 
es estar arriba y ya ... y es 
que muchos para evitar que los agarren 
se ec~an a correr y es cuando uno se 
empie=a a dar cuenta de que pus por 
qué correr Zno? ... Es que te echas a 
correr y te embarcas. es como decir 
que tienes la culpa sin tenerla. Y si 
no te echas a correr igual te 
embarcas. De todas maneras es igual, 
pus no va. 

NENES 

h1ed"' llega1·se a un "arreglo" en el momento de la 

.'l~·rensi.!>n y evitar que los chavos sean llevados a cualquier 

centro de dentenciOn. El arreglo se da en función del dinero en 

~i~;tivo o de ¡os objetos de valor que puedan obtener de ellos. 

No pus te bajan tu dinero... muchas 
veces todo lo que traigas, o sea, si 
lee gusta tu reloj, si les gusta cu 
chamarra, o algo ... si no traes di
n·~r0 ºno ~us habt:!r que trai.s", no ps!=> 
~ue los zapatos. el p3ntal0n... si 
quieres salir bien 1-rale! dejas 
algr.·, y ja Ja ja si no traes 
nada, o te aeJan o te llevan hasta 
al lb. 

FZ 5000 

En e1 complejo proceso que han generado las ~andas se han 

:readG diferentes corrientes de oposiciOn y simpat!a hacia ellas, 

pero para los chavos es un grupo, un espacio en donde se 

encuentran y se saben aceptados. Para los demás que sólo saben de 

-2-
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ellos por los periódicos o noticieros representan un grup0 

violento que escucha rock y se droga. 

As! los parametros para conocer el problema son 

diferentes y hasta opuestos. Pero no es posibl0 hablar de una 

banda ideal sin manifestaciones contradictorias, pues la banda 

se asume tal y como esta. es una autorganización que se 

genera en las colonias populares y que reproduce los esquemas 

violentos que luego la aquejan. 

Si son sometidos, ellos quieren tener a quien someter. 

Si los golpean ellos también golpean, si son agandallados van a 

ser gandallas. Saben que la policia los extorsiona , y los 

integrantes de la banda ingresan en alevado nómero a los cuerpos 

policiacos. 

La toma de conciencia social no es una caracter!stica de 

la banda , más bien priva la solidaridad. La banda quiere ser la 

ley, esa que los reprime, pues es el referente que tienen. 

De cualqui~r forma, entre la banda se logran filtrar 

elementos que posibilitan el encuentro con su mismo medio, la 

presencia que ahora tienP. la banda es muy real, pero en gran 

medida se ha alimentado con lo que se dice de ella. La dificultad 

estriba en saber distinguir quienes son y lo que se dice que son. 

No somos banda nacida de la nada 
nuestro grito es violento 
nuestro alarido profundo 
Zmás como hab!a de ser? 

·venimos de las sombras 
de los rincones obscuros ... 

-3-



Vagabundos nocturn0s 
emergentes del lugar asignado 
pero no asumido 
salimos a mirar el exterior 
y nos dimos cuenta 
que ahl no habla sitio para nosotros 
que habla que hacerlo 
reclamarlo 
para esto nos valimos de nuestros recursos 
de que otra forma podia ser 
cuando el desprecio se vuelve despreciable 
y aqui estamos 
irrumpiendo en forma violenta 
en forma degenerada 
en fin 
en forma auténtica 
porque bsl hemos crecido 
y asi hemos sido creados 
Aqui la violencia es norma 
y la incultura ley 
la miseria s~ hospeda entre nosotros 
fielmente solidaria ... 
Aqul hasta pareciera 
que la Vida es Juego 
y que estamos jugando 
a la sobrevivencia 
para ver quien aguanta mas 
o quien se fuga primero 
pero ya fuimos muchos ... 

!20) 
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::::egún el sentir de los chavos no todos pueden ser banda, 

tienen corazón para ser-banda 

FZ 5000 

t.::OJ Poema de Jesüs Nava Ranero 
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C A P I T U L O III 

SANTA FE, UN ESPACIO, UNA MIRADA 

Sesenta y dos colonias, a unas y a otras se les conoce como 

Santa Fe, nombre que quiere cobijar con su his•oria a los 

habitantes de esa zona ~del Distrito Federal. en la delegación 

politica de Alvaro Obregón. 

aJ LA UTOPIA DE VASCO DE OUIROGA. 

Santa Fe se encuentra al poniente de la ciudad de México 

desde l 532, a part: ir de que el Oidor de la Real Audiencia de la 

Nueva Espana, Don Vasco de Ouiroga, la fundara y bautizara asi. 

Luga1· en donde habda de propilgarse la fe cat1..~lica, además de 

atender necesidades temporales de los indios. curar a los 

enfermos y brindar hospedaje a los pasajeros (1). La situación 

en la época era tal que "naturales de estas partes, muchos de 

ellos de odad adulta se vendian a si mismos e permit!an ser 

vendidos. 0 los meno1··,:s huérfanos eran hurtados y vendidos, y 

otros andiln desnudos por los tianguizes aguardando a comer lo que 

los puercos dejan ... " (2) 

Se construyó un hospital, el hospital de Santa Fe, que se 

encontraba "a dos leguas de la ciudad de México", los terrenos 

eran pro¡:iiedad de Vasco de Ouiroga quien "con su sueldo de cuatro 

anos fundó huertos y tierras de labranza, talleres de forja, de 

canterla, de hilados y tejidos ... las tierras 'se pose!an en 

(1) Cfr. AGUAYO SPENCER, R. ºQ!}_y~~~2_9~_9!:!!r2g~. México: s.e.; 
1940, p. 30 
(21 Estracto del testamento de Dn. Vasco de Ouiroga, referido por 
MORENO, Juan José, Q2!2 __ !'e~~Q_Q§ __ Q!:!ü:2ge. México: Ed. Polis; 
19:39, p. 201 
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usufructo" (3! 

Més tarde en el mismo pueblo de Santa Fe, Ouiroga edificó 

un Hospital de Cuna en donde los indios de la ci 1dad de México y 

de otras partes enviaban a sus hijos para que ,.111 se criasen. 

"MoviOse {Ouiroga) a esta obra porque se hallaban multitud de 

nif1os ahogados en las acequias y muertos en las c.:illes". (t.¡ 

En poco tiempo llegaron a ser treinta mil indios en el 

pueblo de Santa Fe, "la ciudad de Ouerétaro era entonces de poca 

consideración (comparada J '-ºn es te pueblo". ( 5 l 

El Hospital-Pueblo se regia por reglas que lo hacian 

funcionar como un modelo de organización social para su tiempo. 

Era la Utopia de Quiroga, como la llamo Benjamin Jarnés y la cual 

él mismo comparo con la de Tomés Moro e incluso con~la RepOblica 

de Platón. 

En la Real "Utopos" -como la llamó Jarnés- se trabajaban 

seis horas al dia, el esfuerzo era moderado y con éste se 

perseguía el orden y la armenia del lugar. 

El producto del trabajo se repartia "entre todos y según 

lo que cada uno necesite por su calidad. necesidad, manera y 

condición para él y su familia ... el excedente del producto 

comunal se (dedicaba) a obras piadosas". (6) 

(3) Historia de Santa Fe. Huitzilin. México: No. 1; mar 1983 
{4) DE GRIJ/\LVA, Juan. gr~ñ!f~§=ª~-1~_Qr9~!.:U!~_f:!.:.~.:.e.!.-~~!:!2U!L~!} 
1~§ __ ~r2Y!!1S!~~--g~--1~ __ r:!l:!~Y~--~§E~n~. 1624, Edad I, Cap. IX, 
Fol.16v .. citado por AGUAYO SPENCER, R. op.cit. p. 202 
t5) AGUAYú SPENCER, R. op.cit. p. 31 
(6) JARNES. Benjamin. Y~§fQ __ g~ __ QJ:!!I2~~.:.--22!§EQ __ g~--~~2Ei~· 
México: Ed. AtlAntida; 1942, p. 104 

-:.:-
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La forma de gobierno en el lugar. ademas del particular 

de cada familia, en donde quien mandaba era el mas anciano, se 

distribuia entre varios regidores y un Principal, todos ellos 

indigenas y el Rector algun eclesiastico espanol J que se 

1·er.c>'Jaba cada tres anos. "Al holgazan. al borracho, al 

:n~o1-regible escandaloso se le expulsaba irremediablemente de la 

.: . .:omunidad". ( 7) 

Las familias que habitaban el pueblo se distribuian en 

:0nas urbanas y rurales. El conocimiento de la agricultura era 

c~l1g3torio, ademas.en las zonas urbanas se les instruia en algún 

0tr<:· of ic ío. Quienes vivian en la zona rural contaban con un 

gran huerto donde podian cultivar úrboles frutales, hortalizas, 

:ái1111t0, lino, trigo, maiz, cebada, etc., ... este huerto estaba 

=·)mpletamente separado de las grandes labores comunales que eran 

desempenadas por los Jovenes, vigilados por los padres, ya 

eKentos del trabajo corporal. (8) 

Santa Fe conservó su autonomia como Hospital-Pueblo hasta 

:·:.r.es del periodo Colonial. Después la capital de la Republica lo 

absorbió. convirtiéndose asi en un poblado mAs de_ la ciudad . Se 

construyó por su territorio el Camino Real a Toluca, que fue la 

via de acceso a la ciudad por el poniente. 

17¡ ibid. p.105 
(8) ibid. p.104 

-3-
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bl SANTA FE, AHORA. 

Es un heterogéneo y contrastante univers0 que comprende 

desde colonias residenciales hasta otras rc.:onocidas como 

asentamientos humanos irregulares en laderas y al borde de rios 

de aguas negras, terrenos de alto riesgo par0 edlficaciOn de 

vivienda, de bajo valor catastral, en su mayoria adquiridos a muy 

bajo precio o por ocupación ilegal (paracaidismo). 

Entre julio de 1983 y marzo de 1985 un equipo de 

investigación se acerco a esta parte de la ciudad, y elaboró una 

descripción y una tipologia de las diferentes colonias de Santa 

Fe. El estudio se llam·~ "Jóvenes Bar.da" , fu(; '<:<dLi.zddo entre eJ. 

Consejo Popular Juvenil y el Centro de Estudios sobre la Juventud 

Mexicana, este Oltimo perteneciente al Consejo Nacional de 

Recursos para la Atención de la Juventud (CREA). 

Para la confección de la tipologia, se consideraron como 

parametros la existencia o no de los servicios p~blicos, su 

estado y los niveles de vida en el lugar. Las zonas que 

resultaron fueron las siguientes: 

Tipo A: ZONA CONSIDERADA NO 
HABITABLE 

Debido a las dificiles 
topográficas del terreno 
lización (zonas minadas, 
con dificultadas para 
de servicios, etc.). 

condiciones 
y su uti.::
insalubres, 

la dotación 



Tipo B: ZONA DE VIVIENDAS IMPROVISADAS 
Y CARENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 

Caracterizada por la utilización de 
recursos inapropiados para la 
c~nstrucciOn de viviendas lplAsticos, 
maderas. car ton. hul0, alambre l. 
Viviendas no cimentadas. apropiación 
de la energia eléctrica, apertura 
de zanjas para el desdgUe, acarreo 
de agua potable, etc. 

Tipo C: ZONA DE SERVICIOS PUBLICOS IN-
COMPLETOS Y DE VIVIENDA DE AUTO
CONSTRUCCION 

Cuenta con la participación de las 
instituciones corespondientes en la 
instalación y operación de 
servicios bésicos. La construcción de 
vivienda es cimentada y se utilizan 
materiales tales corno: tnloique, block, 
cemento. varilla, etc. 

Tipo C: ZONA URBANIZADA 
Dispone de los serv1c1os públicos 

bésicos de manera regular, con centros 
administrativos, recreativos, de 
abasto. culturales y d~ salud. 

Tipo E: ZONA RESIDENCIAL 
Dispone de todos los servicios 

pótli~oP, viviendas construidas con 
materi~lcs de alta calidad en amplias 
extensiones de tei-reno, incluyendo 
jc;11"dines y espaci•)s para la 
recreación 
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Según datos oficiales de la Delegación Alvaro Obregón la 

pobla,iOn se distribuia de la siguiente manera en 1980, conforme 

a la tipologla anteriormente expuesta. 

TIPO DE COLONIA No. HABITANTES SUPERl'ICIE (m J 

A 10 903 284 ::,52 
B 53 408 1 195 059 
e '158 187 3 739 205 
D 28 572 701 527 
E 810 73 370 

TOTAL 251 880 5 993 713 

5-
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En el Censo General de Población y Vivienda de 1980 (9) 

se estimó la población de la delegacion Alvaro Obregón en &39,213 

habitantes. En la zona de Santa Fe viven las 2/5 partes de este 

total. (lOJ 

Santa Fe es reconocida por notas periodisticas que la 

definen por sucesos momentáneos y por sus extremos sociales, que 

la identifican con las eternas imágenes de los tiraderos de 

basura o de las casas construidas en cuevas en la colonia Belem 

de las Flores. 

La explotaciOn de las minas de arena de la zona ha sido 

determinante para su configuración, las habitaciones establecidas 

en cuevas son el resultado de proyectos abandonados, al respecto 

Fernando Benitez expuso: 

... primero escarbaron profundos y 
enormes anfiteatros a cielo abierto, 
y luego se atacaron sus paredes 
verticales a varios niveles haciendo 
tóneles, de modo que sus bocas oscuras 
superpuestas dan la impresión de un 
inmenso y destruido coliseo romano. 
Muy cerca de ahi las maquinas dejaron 
una especie de columna vertebral con 
algunas costillas que tienen tres 
kilómetros de largo, diez metros de 
ancho y cien de altura. Pues bien el 
coso, las graderias, las cuevas encima 
de las cuevas y el mismo borde de la 
disparatada muralla se poblaron de 
tugurios (11) 

Desde lo alto del rumbo se alcanza a ver un amplio 

territorio repleto de casas de tabique y láminas, se miran las 

canadas y algunas calles, se adivinan los callejones, queda poco 

(9) SPP, X c;o.oso de poblaciC·n y vivienda, México, 1984. 
(lQJ Mor10i:;1·afia editada por la Delegación Alvaro Obregón del 
Departam~nto del Distrito Federal, 1980. 
(llJ BENITEZ. Fernando. La ciudad de México. México: 
Salvat;T.IX. 1983. p. 9 -------------------------

-6-
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~~r ocupar. pero mucho por construir. 

La rapida desaparición de los espacios libres en aquella 

=on3 fomentó fuertes desequilibrios de tipo social y urbano. La 

dotación de servicios póblicos, siempre a la zaga del crecimiento 

hizo presente en cada rincón de los 

asentamientos nuevos. 

Un joven del rumbo manifiesta su preocupación existente 

ccn respecto a este problema: 

si, "taba ch ido" antes allá en 
el cerri to, "el guaco" de arboles. Te 
podias ir allA a cotorrear, a ha
certe el columpio. Cotorr·~.:ir chido, 
pero nos pasaron a chJngar ponjcndo 
todo eso 1casas habitación) en vez de 
que hicieran parques. o no s6 algún 
centro recreativo para la sociedad. 
Aunque unidades natitacionales está 
bier. quE": las hagan, ¡:>•.::?)'(\ aqui hace: 
falta aigo como un parque para Jugar o 
sea. en estas :olonias hay muchas 
viviendas. hac'2 f¿-tlta dlf;:'.':: J_qu0 nci St! 
vengan a \..rivir! 

PANDA 

La t0pografia del lugar es caracteristica, poco terreno 

plan) acompanado de innumerables subidas y bajadas, se sabe 

ad~ffias que las entranas de estos sitios han abastecido de ~rena a 

ta ~ran ciudad. dando lugar a los terrenos de suelo minado. 

Los habitantes de algunos barri~s de santa Fe comparan su 

Eituaci~n actual con la anoranza dE": los extensos campos en las 

r".;dd¿,5 dE": los ceri·os que encontraron al llegar, y que hoy han 

poblado de láminas, carcones y ladrillos. 

La revista gD~~~!:!!:J:Q puolicó f''" · · 4 un reportaje de la· 

-7-



zona de donde se extrae el siguiente testimonio: 

... ya tiene 12 anos que llegamros 
aqui de paracaidistas. Muy trist~. 
muy feo estaba aqui cuando llegamos. 
Haga de cuenta un pantano: lodazales 
junto a las cintillas de tabique a lo 
largo del rio y una que otra casa, sin 
luz, sin agua y sin drenaje. Pero eso 
si, arriba se veia el bosque y hasta 
los magueyes brillaban. Ahora ya no 
queda nada. 

(12) 
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Los 250 mil habitantes, que han trabajado para darle 

forma al tejido social, en Santa Fe han constatado y padecido el 

lento proceso de introduccion de servicios pablicos. 

El acceso a santa Fe se puede realizar por las siguientes 

vias: por racubaya, la avenida Camino Real a Toluca, que se 

prolonga con la avenida Vasco de Quiroga; por Cuajimalpa sobre la 

Antigua Via la Venta; por Mixcoac, a través de la Calle Diez y la 

avenida Chicago; por la prolongacion del Paseo de la Reforma. 

También existe una via de acceso de uso exclusivo para quienes 

trabajan o estudian en la Escuela Militar de Materiales de 

Guerra, perteneciente a la secretaria' de la Defensa Nacional. 

Santa Fe conforma un espacio de la delegaciOn politica 

Alvaro Obregon que limita con la Miguel Hidalgo. Esta ubicada en 

el limite de los barrios populares y diversas zonas 

residenciales. 

{12l"Los panchitos y las bandas juveniles en Santa Fe". 
§D~~!D!rº. México: CREA; No. 1, febrero 1984. p. 4 
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El pueblo de santa Fe -nombre oficial de la cabecera del lugar-

conserva el recuerdo de su fundador en la representación pétrea 

de Don vasco de Ouiroga. Aqu1 como en muchos otros barrios 

populares de la ciudad, se continoa con la celebración 

tradicional de las fiestas del "Santo Patrón" del barrio. 

El culto a las imAgenes y manifestaciones religiosas se 

presenta cada ano y muestra su historia particular dentro del 

proceso de desarrollo urbano y crecimiento económico de México. 

El 15 de agosto de todos los anos se festeja a la Virgen 

do:: la ,\sunción, venerada como "Patrona del lugar". Los fuegos 

pirvtécnicos se hacen presentes y acampanan a la banda de mosica 

que suena sus trombones y tamboras por una samana, se camina de 

calle en calle y se hacen paradas en altares improvisados para el 

recorrido de la Virgen, que es cargada y trasladad~ por los 

caminos arreglados para la ocasión, adornados con papel picado 

a::ul y blanco. Un grupo de Jovencitas uniformadas de blanco 

f orinan va 11 a al paso de la imagen de la Virgen. 

Las f~rias llegan en agosto, y con ellas los vendedores 

de ~ntifaces, sombreros, confeti, cascarones de huevos con 

harino. santa Fe se maquilla en agosto para celebrarse, para 

encontrarse en la alegria de saberse en otro aMo. 

Otro evento que forma parte de la vida del lugar es la 

Representa•;H•n de L~ Pasión de Cristo en Semana Santa, son veinte 

anos en los que la conmemoracion se reliza en forma masiva (131. 

Ahi se congregan los ancianos, los jóvenes, los ninos y los 

( 13 ¡"La Pasión de santa Fe". Pintando espe.1os. Mé.xico: Grupo 
Cultural Tlamatini; No. 8 febrero -1994:-¡;-;-5-------
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adultos. N0 es extrano ver en los festejos de la comunidad a la~ 

bandas de Jóvenes que van y vienen entre la multitud, ya sea en 

el campanario de la Parroquia o en la barda del atrio, o correr 

para presenciar fuegos pirotécnicos o "castillo·;" como se les 

llama comunmente. 

En su cotidianidad las calles se pueblan de ninos y 

Jóv"nes que las aprovechan como campos recreativos, el beisbol, 

el futbol, el volibol y de cuando en cuando competencias de 

atletismo y de bicicletas le dan vida a esos espacios. Por las 

noches de los sabados y domingos se mira entrar a las iglesias a 

las quinceaheras acompahadas de sus chambelanes, al final de 

la misa todos caminan a la casa para festejar juntos. Por 

distint0s rumbos se escucha el bullicio de la mOsica, las bandas 

de jóvenes caminan de un sitio a otro en busca de algOn lugar 

con rock para bailar. 

-10-



el SANTA FE, LAS PRIMERAS CIFRAS. 

Ajemis de las bandas. en Santa Fe han existido y existen 

jfversos grupos que evidencian las posibilidades de la 

~rganización. se han conformado por diferentes causas, y su 

punto de coincidencia descansa -segun ellos mismos- en el 

principio de beneficio a la comunidad. 

En Santa Fe los grupos son diversos aunque no cuentan 

:~n muchos integrantes. Los motivos de las agrupaciones tienen 

~~e ver con la vida social de la comunidad. Los hay religiosos, 

:uJtt.!l"ales y pol:ttic .. :os. Entre esos grupos destacan los 

sigui~r,tes: 

El Grupo Social y Deportivo ''Amigos" ,constituido por 

f~mi:ias corrpletas, basa su actividad en el fomento deportivo y 

la convivencia familiar. se pronuncia como independiente; sin 

c=tar,~. colabora en actividades del D.D.F. a través de la 

~~leg~'i6n Alvaro Obreg6n. 

El Grupo Parroquial de Santa Fe, encargado de las 

:";,p-.::s 0:..ntaciones d·~ l.:. Pasi•;n de Cristo en semana Santa, que 

c~ents con el ap~yo de la Parroquia del lugar. 

La Archicofradia de la Adoración Nocturna Mexicana, la 

~ual se reune eventualmente para hacer oración. Se les distingue 

p;1que en sus eventos portan una medalla plateada en el pecho con 

un c~liz y una hostia, sostenida por un grueso listOn rojo y 

blan.:::i. 

La :unta de Vecinos de Santa Fe, A.C., organismo creado 

por habitantes del lugar, que por sus actividades en las 
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últimas campanas politicas se identifica con el Partido Acción 

Nacional. 

La Asociacion de Vecinos de Santa Fe, resultado de la 

convocatoria para crear el Consejo Consultivo de la Ciudad de 

México. No se le conoce participación alguna dentro de la 

comunidad, su presidente esta vinculado al Partido Revolucionario 

Institucional. 

Grupo Cultural Tlamatini, el cual se definió de la 

siguiente manera: " ... somos un grupo independiente que no esta 

al servicio de ninguna institución , (ni) partido politice, sino 

que trabajamos para nuestra comunidad"(14), según declaración 

aparecida en su organo informativo H~!~~!!!D· 

La Asociaclon de Vecinos para la Defensa del Ponient~del 

Pueblo de santa Fe, A.C., que en su acta constitutiva define sus 

fines y objetivos: 
-"Promover en forma colectiva en 
nuestra colonia y entidad federativa 
todas aquellas actividades tendientes 
a la rerularizaciOn de la tenencia de 
la tierra, a la reduccion de pagos de 
impuestos, a la gestión ante las 
autoridades de la introducción del 
equipamiento de servicios urbanos y 
servicios publicos... -"Luchar por el 
fiel cumplimiento de las leyes 
vigentes en el pais... -"La 
promociOn, desarrollo y defensa de los 
derechos humanos, de educación, ayuda 
mutua, solidaridad y cooperativas. 
-"/\demeis de ser independiente "de 
toda" autoridad gubernamental y no 
adherirse a ningún partido politico 
con principios no acordes a la 
Asociación. (15) 

(14)Huitzilin. Organo Informativo 
TlamatiñI:--No.7, nov-dic 1983, p.1 

del Grupo Cultural 

(15) Testimonio de Protocolización de "Asociación de Vecinos para 
la Defensa del ... " Notaria 35, Vol.561, Foja 97, No.157.811; 23 
Junio 1982 
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Enm.:.r::ada en una zona popular con grandes 

~~n~radicciones sociales, Sa~ta Fe vive también la carencia e 

:nsuficiencia de equipamiento urbano y asistencia social y 

recreativa, baste senalar que en esta amplia zona no existen 

centros deportivos, ni cult~rales ni recreativos. Los pocos 

Vorr·:::nc•S baldios que eran ocupados como "campos recreativos", han 

sid~ ocupados por nuevas construcciones. 

L.:. falta de estos satisfactores es en muchos casos, el 

m~:~r que mueve a la participación en las asociaciones de 

~~~!ncs y grupos juveniles que despliegan sus actividad hacia el 

m·~J ~ramiento de la calidad de vida de los habitantes de Santa Fe. 

:l l EL RECONOCIMIENTO DE SANTA FE. 

?ara penetrar en santa fe, nos fue necesario recorrer 

~~s c.:.lles y observar cada colonia, de dla y de noche; asistir a 

re~~i~ne! de Jovenes y de colonos: entrevistar a lideres de 

orcani=aciones vecinales, a personas que han vivido por mucho 

en el barrio y a autoridades. 

nos permitiera 

Decidimos además aplicar 

precisar algunas cifras 

~3~iiiestas cada dia en esa zona. La encuesta se estructuro con 

t3se en indicadores sociodemográficos, económicos, culturales, 

;0mposiciOn de la familia y algunas preguntas de opinión sobre la 

pr0~lemática en la zona y en particula1· de los jóvenes. 

Con base en la tipología propuesta en 1 a investigación 

··) ·~·ven-::s-Banda" -mencionada anteriormente- se aplicó un 

;uestionario con los siguientes criterios: 

~se excluyen las colonias comprendidas en los tipos D y 

s. por no responder a las necesidades de información requerida. 
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-Los cuestionarios se aplicaron en las colonias de los 

tipos A, By C por considerar que son las m~s representativas de 

la zona, encuestando al 153 de la población'. En el tipo "A" 

colonia La Presa sección Hornos; en el "B", Jalalpa segunda 

ampliación y La Esperanza; en el "C" colonia Bejero, Catlada, 

Cuernito (zona de reacomodo), Liberales de 1857, Mexicana 

Ampliación y Presidentes. 

-Finalmente se contó el nOrnero de viviendas y se 

determinó aplicar el instrumento al 203 de éstas. De lo que 

resultó un total de 610 viviendas y cuestionarios por aplicar. 

-Se entrevistó a personas mayores de 12 atlos de ambos 

sexos. Como se observa en el cuadro No.1, el grupo de edad que 

aportó mayor nOmero de informantes es el comprendido entre 

los quince y diecinueve atlos. En total, la población muestra! 

obtenida de los 610 cuestionarios aplicados fue de 3,862 

P·~rsonas. 

-Es oportuno setlalar que se retornó el criterio de edades 

que emplea el CREA para determinar si una persona es joven: este 

rango es el comprendido entre los 12 y 29 anos••. 

-El cuestionario se aplico principalmente por las matlanas 

y tal vez por ello el nOmero de mujeres resulte ligeramente mayor 

al de los hombres, es~o es en cuanto a informantes se refiere, 

con estas consideraciones podemos entender el origen de la 

información proporcionada. 

'La aplicación de las ecuestas en las colonias se fundamentó en 
criterios de representatividad y factibilidad. 
•• Este rango de edad se retoma sólo en esta parte del trabajo. 
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CU,\ IJRO No • 1 GRUPOS DE EDAD Y SEXO !JE LOS INFORMANTES 

CUAIJRO No. 2 GRUPOS DE EDAD Y SEXO POR TIPO DE COLONIA 
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Las familias de los informantes se integran en promedio 

por seis personas en cada vivienda. El grado de hacinamiento 

detectado fue más elevado en las colonias del tipo A en donde la 

mayoria de las viviendas cuentan con un solo cuarto donde 

co-habitan todos los integrantes de la familia. En las viviendas 

de las colonias de los tipos B y e el hacinamiento disminuye y 

resulta menos critico dado que las viviendas son generalmente un 

poco mas amplias. 

Conforme a los horarios de la aplicación de la encuesta, 

~s significativo el n~mero de Jovenes (hombres y mujeres) 

en•:evistado$, si se consideran los turnos escolares. 

Los datos de escolaridad 1cuadros 3 y 4) confirman la 

desigualdad de los niveles educativos y culturales. Del tipo de 

:olonia A al e, el nivel de alfabetizaciOn y de estudios se 

lnciemer.ta. 

En términos generales, los niveles más altos de estudios 

·:01-respondieron a los 

ni cualitativamente 

acceden los hombres. 

hombres, la mujer no alcanza cuantitativa 

los grados educativ.os a los cuales 

Observamos que el 353 de los padres de familia de las 

colonias del tipo A son analfabetas, en el tipo 8 la cantidad es 

de ~0.673 y en la~ del tipo e de 11.62%, siendo esta una 

tendencia invariable en los niveles educativos. El maximo nivel 

de estudio• alcanzado en las.colonias del tipo A, ya no por los 

padres de familia, sino por quienes estudian actualmente, es el 
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GRAFICA No. l. GRUPOS DE EDAD DE LA POl3L1\CION MUESTH1\L 

l. Menores de 12 a;ios 

2, 12 a l i mios 
3. 18 íl 24 años 
4. 25 íl 29 años 
s. '19 años en aúclante 

CUADRO t\o .3 ESCOLARID¡\ll DE LOS PADRES !JE FAMILIA 
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de secundaria: en las colonias del tipo B éste nivel es el de 

Licenciatura incompleta; y en las del tipo e el grado de 

Licenciatura es el nivel maximo Je estudios. Nadie expreso tener 

algón estudio de posgrado 

En lo que respecta al tipo de trabajo que desarrollan los 

habitantes de Santa Fe,(cuadro No.SJ encontramos que: 

En las colonias del tipo A casi la mitad de las personas 

que trabajan son obreros, el otro rubro de ~ayor importancia es 

el de ayudante de taller y el tercero es el de Jornalero o peón. 

Estas tres ocupaciones dan empleo al 85.71X de la poblaci~n 

activa de lJ zona. 

Los resultados de las colonias del tipo B mostraron una 

gama mas variada de ocupaciones, de igual forma se ob•erva que se 

desintegra la concentración tan elevada de personas en un solo 

rubro, situación que caracterizo al tipo A. 

En el tipo 8 el sectoi mayoritario de tra~ajadores se 

ubica de nuevo en el_sector obrera con una cuarta part~ del total 

y aparecen en segundo y tercer sitio el empleado privado y el 

empleado póblico respectivamente. estas ocupaciones proveen 

trabajo e ingreso a casi dos terceras partes· de la población 

activa de las colonias senaladas corno tipo B. 



CUAllRO No.4 

CUADRO No. S 

ESCO!.ARIIJA!l DE N!ROS Y JOVJ:NES 

QUE ESTUDIAN ACTUALMENTE EN LAS 
FAMILIAS ENCUESTADAS 

Tf PO DE TRABAJO POR COLONIA 

~----'-'-º...,.1_o_c_c_o_L_o_,.•_1 _A _____ 
1 

T o l A t. t s 

111 



112 

Para las colonias consideradas dentro del tipo e, la 

tendencia se invierte, el primer sitio corresponde a empleados 

póblicos, posteriormente a empleados privados y 0breros. 

El cuadro de ingresos (cuadro No.6), revela similitud con 

el tipci de trabajo desempet'lado por la población económicamente 

activa de las zonas; encontramos que el nivel de ascenso en los 

ingresos se da en relación directa con la tarea desempenada. Por 

ejemplo, en la zona C se encuentran las dos quintas partes de 

casos con niveles de ingreso más elevados, lo cual corresponde 

al tipo de trabajo desempet'lado por las personas que en ella 

habitan y se refleja también en las condiciones fisicas de la 

zona. 

El salario minimo vigente al momento de levantar la 

encuesta era de 18 mil pesos mensuales. Los datos que nos 

proporciona el cuadro No.6 nos revelan que más de la mitad de las 

familias de las tres zonas obtienen ingresos que van de menos de 

15 mil hasta 35 mil pesos mensuales. Ello nos da idea de las 

condiciones de vida de estas familias, sobre todo de las que 

viven en la zona A, cuyas características nos permiten considerar 

acerca de las necesidades no satisfechas y que acentúan los 

problemas de caracter social y de convivencia familiar. 

También· resulta relevante el indice de gente que dijo no 
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saber a cuanto ascendia el ingreso mensual de la familia, en las 

tr.;,s .zonas el indice porcentual es significativo sobre tC•do en la 

:::ona A en donde el 357. de los encuestados respondió no saber nada 

al respecto. 

Deben considerarse las implic~ciones que tiene.pa~a los 

habitantes del rumbo su participacion en cualquier actividad 

colectiva. Regularmente la identifican con pérdida de tiempo sin 

gratificación inmediata aparente. se desdena por igual a las 

actividades politicas, culturales e incluso religiosas. Este 

h<::cli·~ muestra la escasa credibilidad en la organización y 

participación comunitaria como via para mejorar sus niveles de 

vi.ja. 

Los problemas en la zona pueden registrarse desde el 

memento ae caminar sus calles, las necesidades se hacen evidentes 

f~cilmente para quienes son ajenos al lugar. La percepción 

particular de los p¡-oblemas se matiza inevitablemente con el 

~ristal del lente desde donde se observa. 

Los problemas se presentan como una sucesión de 

a~ontecimientos inconexos. Los vecinos del rumbo los rescatan 

desde su inmediatez y desde lo manifiesto de su problemática 

:~·t idiana. 

El pandillerismo surge as1 como la principal preocupación 

de los habitantes de la zona, sin que exista distinción en cuanto 

al tipo de: colonia del cual se t1'ate. En las colonias del tipo A 

se consideró como segundo problema que afecta a la zona la 

dreogadicc ion. 



CUADRO No.6 INGIU:so FAMILIAR mNSlli\L !'OH TIPO llE t:Ol.ON!i\ 

INGRESO MENSUAL 
DE LA FAMILIA TIPOS DE COLONIA 

TIPO A TIPO B TIPO e TOTAi. 

Menos Je 1 s mil pesos l 14 36 51 

15 - 25 mil pesos 8 31 98 137 

25 35 mil pesos 3 17 JOS 128 

35 .¡ s mi 1 _peso.::_ __ 10 61 71 

L-1J_. _ _:__.55 .~pe_~_os ______ _ s 32 37 

5 5 - (J 5 mi 1 pesos 2 25 27 
L---~---- ----- ---

65 75 mil~os l 

Mas de 75 111i1 pesos 1 

No sabe 7 21 
~------------------

No rc:;pondc 
~ --~--··------------ - l 2 

T o T ¡\ L E s 20 104 

INGRESO MENSUAL POH 
11PO DE COLONIA. 

GRAF!CA No. 2. 
ff Habs. 
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TIPO C 
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2 de 15 
3 de 25 
4 de 35 
5 de 45 
6 de 55 
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8 más de 

de 15 mil pesos 
a 25 mil pesos 
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Los habitantes del lugar consideran como problemas 

secundarios el abastecerse de agua potable en tomas· colectivas: 

carecer de drenaje y alumbrado publico, de pavim0nto y banquetas; 

vivir una situacion de irregularidad en la tenencia de la tierra; 

estar asentados -algunos de ellos- a las orillas de una presa de 

aguas negras que pudiera desbordarse con las lluvias -problema 

que se ha padecido anteriorm•nte-; construir sus casas co11 

materiales no propios para ello y en terrenos minados y; habitar 

una zona de insalubridad permanente. 
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Lo manifiesto del problema del pandilllerismo (cuadro 

No.7J, se extiende para los otros tipos de colonias, en todos 

conserva el primer lugar entre los problemas de la zona (el 203 

de la población tanto de la zona A, como de la By el 343 de las 

colonias del tipo e asl lo consideraron). La falta o 

insuficiencia de servicios públicos pasa a segundo plano pese a 

que las colonias del tipo B tampoco tienen cubiertas sus demandas 

en este aspecto. 

En las colonias del tipo B se comparten las condiciones de 

vida :on las del tipo A, la baja calidad en los materiales de 

:~nstrucción en las viviendas, la escasez si no es que la falta 

~~ 2e~vicios públicos, etc., son considerados sólo después del 

ponJi:le1ismo. 

Para las colonias del tipo e, el problema de la falta de 

s.:r·»i;i:•s se encuentra al final de la lista de problemas en orden 

de importancia. En escas zonas las condiciones de vida mejoran 

e :ir: resp.;:,:::co a las anteriores, pero sin ser del todo 

s..:itisfact·='l'.ids. 

En boca de quienes viven en Santa Fe -el problema 

principal es la existencia de las pandillas y las actividades que 

de este hecho se originan. 

Los argumentos de tal afirmación no se sustentan en el 

cono e imiento de las bandas de Jovenes, sino más bien en su 

desconocimiento. 

Nuestros jefes no sáben que andamos 
en banda, si supieran. , . lchinga que 
nos dan! 

BRITANICOS 



CUADRO No.7 PS:RC!tPCION D!t LOS PROBLEMAS DE 
LA ZONA POR TIPO DE COLONIA 

PROBLEMAS DE 
LA ZONA 

TIPO DE COL<:'i' ft, 
A B ::: 

------------------------------------------
PAND!LLERISMO lo 10 lo 
DROGADICCION 20 5C> 40 

SERVICIOS PUBLICOS 
EN GENERAL 30 So 
VIVIENDA 40 
AGUA POTABLE 20 
LUZ ELECTRICA 30 
VIGILANCIA 40 
PAVIMENTACION 60 2o 
BASURA Jo 
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Las bandos son el espectro que se encarna todos los dias 

a la vista de los habitantes de las colonias, son jóvenes que 

habitan los mismos barrios.en ellos se concretan las acusaciones, 

pues son un sujeto que representa el extremo de las situaciones 

generales de la zona. 

La batalla se imagina como una disputa generacional, lo 

cual oculta aún mas los origenes de las desigualdades la~entes, 

entonces es meJor descargar el descontento, la frustración y la 

impotencia, en quienes atentan, según ellos, contra la existencia 

de unos o de otros. 

Son culeros los adultos. No agarran 
el coto. Como a veces lo ven vestido 
a uno asi, dicen "pinche escuincle 

.payaso" ... uno siente gacho. 

GUERREROS 666 

Encontrar la figura del chavo banda como referente del 

principal problema en la zona no permite ubicar su situación. 
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Existe un condicionamiento ideológico entre los ciernas habitantes 

que cierra posibles v!as de explicación a problemas de tipo 

gJneral que los afectan. 

encuestados asignan la responsabilidad de la 

ex!stencia de las pandillas• a la falta de atención de los 

~lares. As!, segón la visión general, la fuerza de cohesión y 

s0cializacion que descansa en la familia ha disminuido. La 

fa~il!a en la zona esta constituida por diversos fragmentos 

r.·=t•?r0i;.!:11eos que no responden al modelo propu•:!S to que identifica 

~ la familia como la célula b4sica de la sociedad. 

Los padres, principio de la familia, no parecen 

~esponder. ante la mirada de la comunidad, al reto de la 

sccialización de sus hijos; la pretendida unidad familiar recae 

en las necesidades materiales de cada individuo y en las 

tr!dici0nes ancestrales que sujetan a unos bajo la tutela y 

de otros. Las relaciones de poder se tornan 

cnidiresciona:ec y el esquema de fuerzas al interior de la 

fa~i1ia 'onsigna enfrentamientos que fracturan la unión. 

• Los habitantes adultos de la zona usan de manera indistinta los 
t,~,·mi n~is· "banda" y "pandilla"; en tanto que en palabras de un 
miem!:·:·:i Jel C•Jnsej(' Popular Juvenil, existe una diferencia: "La 
pandilla se dedica a atracar, a robar. a hacer dos tres ondas 
nefastas. puras cosas que valen una chingada ... en cambio la 
ta~da es un buen rollo porque estamos unidos p3ra hacer cosas que 
en verdad se vean. cosas que diflcilmente nos las van a entender 
los burgueses, porque los burgueses dicen: chale, pinches chavos 
canda son una Dola de desmadres. pinches changos mugrosos, 
chafas, pero no es cierto, sabemos que tenemos fuerza y poder y 
el poder lo va a hacer la banda. cuando la banda esté unida y que 
~a se hava olvidado de ese pinche complejo de que somos 
pandilleros". EL OGRO. 



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

FZ 5000 
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Los encuestados en su mayoria ven a los culpables del 

pandillerismo en quienes ejercen el poder de decisión en la 

familia, las causas tambiOn se rescatan de la inmediatez. 

La comprensión del problema central de la zona entra en 

un circulo vicioi;o que en poco Gontribuye al entendimiento del 

mismo. La escasa o nula comunicación genera conflictos que 

llegan a dirimirse con golpes entre la misma familia y 

ocasionalmente propicia el abandono del hogar paterno. Asi la 

autoridad se proclama vencedora con la derrota y deserción del 

hijo. 

Los factores que se destacaron como causas propicias 

para el pandillerismo, segün los informantes van desde "la 

convivencia familiar", hasta el desempleo. No se contemplan en 

esta perspectiva -como posibles causas- a la configuración 

socio-espacial de la zona, situación que afecta a la población en 

general; asi como tampoco la fragmentación de las relaciones 

sociales al interior de la comunidad o la forma de accedero,no 

al ciclo de reptoducción social. (ver cuadro No.1 an~xo) 



Parece que los problemas de este 

irternalizados y asumidos, al grado que se les 

segundo orden de importancia. 
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tipo están 

maneja en un 

Sabemos que la causa del pandillerismo se atribuye a la 

:alta de responsabilidad paterna y la solución se ubica en el 

ccnjunto familiar. La comunicación es vista entonces como la 

Las otras opciones presentadas no resultan homogéneas. En 

las cclonias tipo A se propone a la organización vecinal para 

t~ntener al problema, en las de tipo B se demanda mayor 

~esr0nsabilidad de las autoridades y la creación de centros 

:·e~re2:iv~E. en tanto en las de tipo C se sugiere el incremento 

~e la vigilancia como ~lternaciva. 

La represión como tercera via de solución tambiéri fue 

pr~pJe~t&, el hecho destaca por ser expresado desde las colonias 

del tipo A donde podemos inducir que algunos de sus habitantes la 

ha~ pad~cido. 

Ld situación esbozada se retoma de las respuestas dadas 

Dcr los encuestados al responder sobre los problemas de la zona 

en donJe se refirieron por mayoria manifiesta a los problemas 

cau•adoa por loa j6venea, posteriormente se les cuestiono sobre 

la problemática particular que aqueja a los jóvenes del lugar. 

Los problemas que resultaron visibles para los habitantes 

de la zona se confunden en una relación caus~-efecto que no 

ccncluye jamas. 



CUADRO No.8 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS 
JOVENES POR TIPO DE COLONIA, 
SEGUN LOS HABITANTES DE LA 
ZONA. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
DE LOS JOVENES EN LA 
ZONA 

TIPOS DE C.:'LONIA 

DROGADICCION 
DESEMPLEO 
AGRUPACION EN BANDAS 
PANDILLERISMO 
FALTA DE COMUNICACION 
FAMILIAR 
DESINTEGRACION FAMILIAR 
FALTA DE ESPACIOS 
RECREATIVOS 

A 

lo 
20 
30 
4o 

So 
60 

B 

lo 
30 
20 
4o 

40 

e 

2o 
So 

lo 

3o 

4o 
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Del cuadro anterior destaca el hecho de que en los dos 

pri mer·os ti¡.ios de col:mias la drrJgadicción se encuentra en primer 

lugar de entre los problemas Juveniles y que en el tipo e ésta 

sea considerada en un segundo lugar. Un contraste notable lo 

representa la referencia al desempleo, en tanto que en las 

colonias tipo A se considera en segundo lugar, en las del tipo e 

se considera en un quinto lugar, en esta ultimas el pandillerismo 

es el principal problema, que aqui aparece como un problema para 

los mismos Jóvenes del lugar. 

En varias ocasiones escuchamos en boca de los encuestados 

y entrevistados la versión que denuncia que los problemas 

derivados del pandillerismo en sus colonias son propiciados por 

Jt•venes aJenos a la zona, el problema se pla.ntea como una 

agresión externa. Al respecto, los numeros se orientan en la 

siguiente dirección: quienes resienten como. pro.blema juvenil 

b~sico al pandillerismo son los residentes de las zonas menos 

depauperadas. El problema que se plantea en las colonias tipo C, 
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seg;ón la informa.ción, se asemeja con una serie de pequel'!as 

invasiones llevadas a cabo por las pandillas de las colonias tipo 

A y B. 

Los "¡¡,rupos invasores" se convierten en delincuentes ante 

les habitantes de la zona, pero su identificación particular se 

t~rna dificil dado que su rostro no es distinto al de los demás. 

La generalización del problema y su masificación produce entre 

los vecinos un temor colectivo que se sustenta en el miedo a una 

imagen que pretende sintetizar en si a codos los Jóvenes, pero el 

hecho es que ninguno de ellos es capaz de asumir cabalmente el 

~a~0l qu~ se les ha asignado ante la opinión póblica, reforzado 

p0: les diferentes medios de comunicación. 

La visión contundente que del problema del pandillerismo 

s~ :iene en las colonias del tipo A explica su origen desde 

dentro ~el mismo. A decir de los entrevis~ad0s en este renglón, 

ei pandillerismo es provocado en un 100% por la agrupación de los 

J~venes en bandas, a la vista ¿e esto resulta ser el ónico y 

v.:erd;,derv problema que enfrentan los jóvenes de estas colonias. 

En este plano se reconoce una sola imagen como la causa 

principal de la problembtica que enfrentan tanto los Jovenes como 

el resc0 de la población y de la cual ambas partes resultan 

afectadas (cuadro No.1 ver anexo). 

La agrupación en bandas se mira como el origen del mal 

que padecen. 

e ·:infundir la 

El riesgo que conlleva esta analogia es el llegar a 

posibilidad de agrupación como el comienzo del 

proDlema, y mas a~n. el querer encontrar en esta forma de 
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organizacion len la banda) el conflicto mismo. 

Se induce sistemáticamente a la desmovilizacion de los 

jovenes en tanto se identifica la organización de estos en bandas 

con el gérmen del vandalismo desatado en la zo~3. No obstante 

los jóvenes continuaran la búsqueda de ese sujeto-banda ideal 

inalcanzable, en tanto que en las colonias habitara por largo 

tiempo ese mismo tipo ideal inexistente. 

En las colonias tipos B y e, las causas que ocasionan el 

pandillerismo se diversifican mas y responden a condiciones que 

permiten una vision mas general del problema. 

La importancia de la diferencia en las respuestas al 

respecto nos muestra que a~n cuando se convive diariamente con 

los problemas, se maneja una concepción distinta de lo que éstos 

represe:ntan en r8lación directa con las formas y niveles de vida 

que se tienen en los diversos tipos de colonias. 

En las colonias del tipo e se repite la situación 

detectada en los Problemas de la Zona, el pandillerismo tiene 

como causa basica la falta de comunicaciOn entre los miembros de 

la familia, y en segundo sitio la agrupación en bandas. 

Quienes respondieron al cuestionario en las colonias 

tipo B relacionaron al desempleo y la falta de espacios 

recreativos como causas del problema referido, y es aqui en donde 

surge el primer enfoque que concibe al problema .como efecto de 

factores externos al núcleo familiar 

desocupación (laboral o 

problema tic a" de los jovenes 

existencia de la pandilla. 

recreativa) 

o a 

fomenta 

la banda. La 

la "conducta 

y de estac situación se deriva la 
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La presencia de las pandillas 10 de las bandas) es el 

problema y no la secuela que de ello se deriva {asaltos, 

violencia, d8sorden, etc. J. 

Otro problema presente en la zona de Santa~ Fe es la 

droga~icciOn que resulta, seg~n la opinión de sus habitantes , de 

d filta de comunicación en la familia. <cuadro No. 2, ver 

~ne~:c• l. Se aducen nueve causas como las que originan este 

~ro~lema en los tres tipos de colonias propuestos, y se dijo 

que Jos Jovenes acceden a las drogas por no enconcrar en sus 

: .. :&,Jl'C?::.· vlas d1:i acceso a una comuni.:aci.On que p<:>sibilite el 

en:~enci·o con su familia. instancia inmediata dn socialización. 

Ante la fuci·Le insistencia d~ los entrevistados en 

se~~lar a la carencia de comunicación como factor siempre 

presente en los problemas, podernos afirmar que no son solo los 

;~·"'"'ne.~ qui"nes no enc.uentran en la familia una opción real de 

s0ci~li=aciOn , sino que la familia misma duda -sogón se aprecia 

se deduce al m~rar la conformación 

de los infoi·mantes aJ cuestionario- de las 

~ .. ~~- :r..i lid ad es reales que pudi0ra o frecc:r como ag.,;,nte que haga 

f~ctib!e la realización de los sujetos en cuestión. 

Los Jóvenes estarian enfrente de una familia que se opone 

a 13 imagen idilica que le es fomentada a la sociddad por los 

g~ilP0S dominantes. Entonces qué interesE:s pueden mover a los 

¡Ovenes a creer en la falsa opción que le propone una familia 

d8vast.:.da. 



Los que le ponen al chemo, 
psss ... tienen problemas con su 
familia, no los comprenden, algunos no 
estudian. nomas se dedican a robar, 
quieren dinero, necesitan ... les fal1a 
el apoyo de sus familiares, porque les 
llaman la atención psss se salen de su 
casa. 

CA PULA 

La drogadicción desde el principio fue senalada corno un 

problema entre los jóvenes de la zona, sus causas obedecen a 

diversos factores palpables en cada uno de los diferentes tipos 

de colonias. 

Quienes se dr•)gan son rechazados por el resto de la 

comunidad, siendo que unos y otros están inmersos en una cadena 

interminable de problemas cotidianos que los arrinconan y 

enfrentan en una lucha por la sobrevivencia, pocas veces alcanzan 

a distinguir puntos de convergencia en la conveniencia de estar 

unidos. Asi, en la respuesta que ubica a la desorientación 

como causa de la drogadicción cabria preguntar 1de quién? 

Entre el sinnumero de problemas que se viven en la zona, 

los habitantes del rumbo destacan al desempleo entre los más 

relevantes que aquejan al sector Juvenil en particular(ver 

anexo¡. El desempleo y subempleo ha sido una forma de 

aislamiento obligado al que se les ha sometido. ~o es sencillo 

para los jóvenes de estas zonas acceder a algün empleo estable y 

bien remunerado. 

En las colonias del tipo A el fenómeno es diferente, pues 

si bien se atribuyen a los jóvenes banda las causas del desempleo 

125 
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se distinguen un par de elementos que hacen cualitativamente 

distinta la percepción. Al designar a este problema como producto 

de la irresponsabilidad de las autoridades, signa al Estado como 

creador de empleos que ha fallado en esa función, pero no se sabe 

si ~sta es obligatoria o de beneficencia, el hecho se senala. 

Santa Fe, colonias que estan situadas en los extremos, 

s .tre ellos. Espacio que dejo de ser un rincón desconocido cuando 

j~sde él se derramaron informaciones e imágenes atravezadas por 

nuperosos conflictos, de excesos y carencias. Sus habitantes la 

~i16n aQn oculta, desconocida, pero la viven , haciendo o 

je~ha:iend0 su historia. 

La observación y las cifras que conforman Santa Fe 

se co~plementan para construir el espacio en que se miran sus 

Santa Fe 
Santuario de Ouiroga 
lugar para la fe que echó ralees ... 
Santa Fe de los Altos 
vanguardia ya pasada 
esqueleto engañado y pestilente 
con fe, nomas con fe. 

(16) 

(lb) Poema de Jesús Nava R. 
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C A P I T U L O IV 

EL CONSEJO POPULAR JUVENIL, UNA EXPERIENCIA ORGANIZATIVA. 

a) COMIENZOS 

La ciudad 

conquistar desde 

de México corno centro de poder y territorio a 

siempre, sufre en la actualidad las 

consecuencias de estas caracteristicas . A medida que ha avanzado 

el proceso de urbanización, las redes que se tejen con relación a 

los procesos sociales, politices y económicos se han 

complejizado hasta adquirir matices de desintegración paulatina. 

La actividad social permite vislumbrar un amplio 

panorama de esta perceptible desintegracion . Los conflictos en 

los diferentes sectores de la estructura social muestran ~l nivel 

de deterioro en que se encuentran las relaciones entre el Estado 

y la sociedad civil, las peticiones de servicios e 

infraestructura urbana viviendas, trabajo, servicios 

sociales, etc., encuentran actualmente un nuevo incubador: la 

crisis del pais. 

La extensión de las fracturas en las relaciones alcanza a 

todos los sectores, y entre ellos el sector juvenil. En este caso 

el que habita en las zonas urbanas depauperadas de la ciudad. 

Una mirada rápida por estas zonas nos puede mostrar una 

realidad que se opone a la imagen ideal de Juventud que nos 

proponen los medios de comunicacion. '' comercialei, programas, 

shows juveniles, toncursos y auditorios en el estudio, suenan una 

j·iventud bilingUe, internacional, secularizada.laica, precozmente 

consumidora, escolarizada, deserifadada y triunfadora: no rebelde 
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sino distinta, no transformadora sino alegremente actual, rubia o 

castana, proteinizada, plenamente lograda en su transfiguración 

genética, como si se tratara de la segunda generación de 

norteamericanos nacidos en México". ( 1) 

En la zona de Santa Fe la Juventud vive una situación 

opuesta a la anteriormente senalada. En las colonias populares 

los Jóvenes apenas logran satisfacer sus necesidades básicas, lo 

cual torna imposible vivir la idilica juventud que les proponen 

10s medios de comunicación. 

l1uienes allá habitan se encuentran en desventaja para 

ingresar al mercado de trabajo o.acceder a la educación, en 

relación con los jóvenes de otros sectores sociales. Se estima 

que a partir de 1985 la población joven demandara alrededor de un 

millón de empleos anualmente hasta el ano 2000 en todo el pais, 

ello indica que las posibilidades de acceder a un empleo estable 

se est1·echan o nulifican cada vez mas, debido a la escasa 

calificación de la mano de obra de los Jóvenes de las colonias 

populares que los obliga a competir en desventaja sin que 

vislumbren la más leve mejorla en su nivel de vida. 

"Las consecuencias de corto y mediano plazo de esa 

insuficiencia de oportunidades de empleo apenas pueden 

preveerse,pero es claro que vivimos otra vez como en la década de 

los sesentas, una sociedad con vas~os sectores Juveniles ociosos, 

que será en los noventas una sociedad de millones de Jovenes 

adultos sin destino laboral." (2) 

( 1 l AGUILAR CAMIN, H. "El canto del futuro'', !:!~~Q§ No. 100, 
abril 1986, p. 18 
(2) AGUILAR CAMIN, H. art.cit. p. 19 
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Ante tales perspectivas algunos Jovenes de sectores 

populares buscan nuevas alternativas y conforman organizaciones 

desde las cuales se proponen integrar un frente común de demandas 

especificas. La organización como vla alternativa representa una 

opcien ante la mendicidad, el desempleo, la subocupaciOn,etc. 

Situación que ha aumentado su presencia en la sociedad en general 

y en los sectores juv~niles particularmente. 

Entre las respuestas organizadas, en Santa Fe se 

constituyo el Consejo Popular Juvenil (CPJ), organismo que llamo 

a la unidad de los jóvenes en aquella zona. 

Su trabajo inicial, como incipiente mani fes taciOn 

organizada y representativa, se incertó en el marco de una grave 

crisis del modelo de desarrollo social en el cual el gobierno de 

México babia fincado sus espectativas. Consecuentemente el 

sector juvenil resentia el agravamiento de su situación. 

La posible incorporaciOn al trabajo de los jóvenes no 

correspondia "a una secuencia en donde la escuela dé paso al 

trabajo, ni el empleo es la culminación de un proceso de 

adquisición de conocimientos y calificaciones sino que la 

incorporación al trabajo se vuelve una limitante para completar 

el ciclo educativo constituyéndose en la mejor manera de dejar 

de ser joven pese a la corta edad que se posea. " (3) 

La no incorporación al empleo de los jóvenes se, agudiza, el 

(3) RIVERA, G. "Empleo y desarrollo juvenil "_J!J~~D.l:!ds:.! __ :t 
g~~~rr2ll2_~n-~l-~~~is2_g~_bQ~· Memoria Ciclo de mesas redondas, 
2 - 17 ago. 1984 , CREA, México, p. 38 
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De~imo censo de Población y Vivienda ae 1980 reconoce incluso la 

existencia de una "ocupación ilegal" en la cual se incluye 

también a los Jóvenes(4J. El implicito reconocimiento de la 

existencia de una "ocupación ilegal" como factor actuante en la 

ec0nomia, refleja la presencia de lo que se ha dado en llamar 

"ecC1nom!a subterrAnea" o "clandestina" mediante la cual .se 

permite el desahogo de las necesidades basicas de la población 

que se inserta de esta forma en los procesos productivos de la 

owciecad. 

La perspectiva de una respuesta social organizada a esta 

situacion se torna difusa, y la existente se concentra en un 

sector social que resiente directamente el agravamiento de su 

miseria permanente y en su interior manifiesta carencias 

01·ganizativas y fuertes mecanismos de sujeción por parte de la 

esr1·u~t~ra politice-sindical, situación que inhibe la posibilidad 

ae :olcctivizar demandas comunes. 

La carta de los Panchitos• al diario !::!DQ_t!~§_\:!DQ es una 

m3nifestación palpable, que si bien surge de un contexto 

particular, " resume de golpe el derrumbe paulatino del ·.futuro 

la gran mayciria de la Juventud de nuestro pais;la 

4 l LABRA, A. " La juventud frente al empleo" ~ld~~!:!l:!:!!L ... :t 
~s~ªrrQllQ. op.cit. p. 28 

'Temblamos de frio y odio, pero estamos Juntos y somos los mi~mos 
que todos temen. No queremos a nadie, ni a nosotros, noi ~uele la 
vida de otros y la nuestra , mejor morir pronto. 

-4-
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cancelaciOn de oportunidades y expectativas en medio de la 

crisis". (5) 

Algunos sectores de la poblaciOn ·1pinan que "Los 

Panchitos, los B=U=K Bandas Unidas Kiss ), en general las 

pandillas urbanas.propugnan la solución concreta a situaciones de 

marginación económica y social y se op0nen a los discursos 

':radicionalmente instituidos como forma de identidad y 

participación politica". (6) 

Esta óptica vislumbra gérmenes politicos que pueden 

actuar y tonificar las osificadas estructuras de participación 

juvenil. poli tica no activadas desde las manifestaciones 

estudiantiles masivas que culminaron en junio de 1971. 

Por lo contrario otros sectores dudan de la potencialidad 

real que ese fenómeno pudiera contener, y desconfian de la 

presencia violenta que encarna esta nueva aparición " ... el 

Consejo Popular Juvenil, los Panchitos, ... permiten vislumbrar un 

proceso de descomposición social- que puede traer terribles 

consecuencias". (7) 

( 5 J PEREZ GAY, J. M. " Oue los Jovenes margir¡ados tengan 
empleo, asistencia médica y capacitación l!dY~0!!:!9 ___ ~ 
Desarrollo op.cit. p. 181 
(-6-)--HERNANDEZ, S. " Es necesario diversificar los canales 
de participación de los jóvenes" l!:!Y~D!!:!9 __ :t_Q~~ª!:!:2H2. op.cit. 
p. 132 
( 7 J CARRENO CARLON, J. " Participación poli tica juvenil a 
nivel popular" l!:!YgO!!dQ_L.Q~§ª!:!:2H2. op.cit. p. 128 
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t· l LL CPJ, SU IRRUPC ION SOCIAL. 

A principios de 1982 se registro un incremento de la 

vi0lencia en Santa Fe que se ~tribuyo a las bandas. La forma de 

vida en el barrio se vio alteraja, El anochecer se tornó 

solitario y por algunas de las calles de la zona que desembocan a 

l~ avenida principal (Vasco de Ouiroga) comenzaron a surgir las 

fisuras juveniles de los chavos-banda, SO y hasta 300 Jovenes 

:.;,minc.ban por "su territorio". A su paso los establecimientos 

c0merciales cerraban las puertas abruptamente, y los pocos 

transeOntes desaparecian para dejar el espacio libre a quienes lo 

r8,lamaba~ como de su propiedad. 

':":"ju se C"CIJ 1 taba éil paso d•? la b21nda, tal vez serian "los 

r·>=:-:i". "los salvajes" o "los verdugos", pero para quienes 

r.aL·i :an Santa Fe tod0s e1·an "los panchi tos". 

Los amos de la noche son los jóvenes 
se les ve tra~sitar por sus terrenos 

(8) 

La acometida de violencia oficial llegó por medio de las 

1·a:zias. lo que contribuyo a dejar mas vac!as las calles del 

rumto. Las bandas tuvieron que desalojar el sitio que les 

~t0rgaba poder; poder para mostrarse y saberse temidos, capaces 

de arrinconar a quienes no los aceptan; para mirar sin ser 

mirados, para creer que se tiene la fuerza y caminar por la 

~venida baje el abrigo de esa imagen violenta, de esa multitud 

propia, que les permite volcarse en ella sin condiciones 

aparentes, en donde la fuerza y la astucia marcan los rumbos 

iSI NAVA RANERO, Jesús. en ~~Y~D~!-ª~º~!. op.cit., p.128 
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internos del grupo, permitit!:ndoles por un momento en el dia 

imaginar que se tiene el poder. La avenida principal "bajo su 

control", es como una pista de baile en la cual se desatan las 

expresiones particulares que los identifican ante ¿llos mismos. 

Ahi concentran la imagen y su referente objetivo. Se ian adueMado 

de esa noche en su espacio. su deseo hecho realidad, son 

dominadores, aunque no se mire cerca a sus dominados . 

... al otro dia no eran aun las ocho 
cuando ya estaba lista mas de la 
mitad de la banda. Algunos vestian 
de mezclilla, otros de sacos con 
pantalones negros viejos y 
desgarrados con corbatas arrugadas y 
tenis su~ios, esperamos un rato para 
que llegaran los demas. Tiempo 
después dispusimos ir a buscar alguna 
fiesta en donde poder bailar. nos 
dirigimos hacia ahalo. Como es de 
costumbre ir gritando, rompiendo 
botel 1 as, 1 r co ri· io',ndo . las gen tes 
que nos veian por detras de sus 
ventanas y puertas se encontraban 
asustadas y nerviosas. Los ninos 
que corrian al vernos. temerosos 
decian a la gente que pasaba "ahi 
vienen los Ponchi tos". Y que en ver
dad no lo éramos. La gente no puede 
ver una congregación de jóvenes 
porque luego luego dicen {que) son 
los panchitos, algunos de la banda 
se enorgullecian y hasta gritaban mas 
porque eran el centro de atracción. 

(9) 

El número de as al tos se inc!'ementó. las calles deja!'on :de 

ser el único territorio en disputa, "el botin" se ti:aslado'~' lbs 

camiones de pasajeros que incluso se oponian a trans:i.:t~r '¡:>cir la. 

ruta a Santa Fe, llegaron a suspender el servicio de sus corridas 

por dos dias consecutivos. La población del lugar padeció los 

(9) "Un dia con la banda". !:e_!:'.e!:~Q. No.2, octubre 1983, p.3 



134 

efectos de esta conflictiva situación. 

Ante el problema, integrantes de diversas bandas hicieron 

el 11 amado a una tregua, se considera este momento como el 

comienzo de la existencia del Consejo Popular Juvenil' ICPJ), el 

semanario ErQ~~ºQ ante el hecho anotó: 

El 7 de mayo pasado (1982) se 
reunieron en Santa Fe los cabecillas 
de muchas bandas para fumar la pipa 
de la paz e intentar agruparse en 
un solo organismo: El Consejo Popular 
Juvenil. (10 l 

con este cambio cualitativo en el proceso de las bandas 

Juveniles, los Jovenes de la zona pretenden trascender los 

aspectos meramente policiacos dentro de los cuales se ubico el 

fenómeno desde sus inicios. En estos momentos el problema de las 

bandas Juveniles dejo de ser meramente delincuencia! y se 

introdujo en sus dimensiones económicas y sociales. El CPJ 

sustento una propuesta nueva que nació desde la problemética 

misma y genero expectación de diversos sectores (estudiantes, 

organizaciones independientes, investigadores y periodistas). 

La primera manifestación que 
demuestra una conducción del conjunto 
de grupos juveniles denominados 
"bandas" o "pandillas" es la 
formación en el mes de abril de este 
ano (198~1 del Consejo Popular 
Juvenil, que reune alrededor de 200 
bandas en la parte occidental de la 
ciudad de México. El Partido Revolu
cionario de los Trabajadores se 
encuentra cerca de esta acción ... 

( 11) 

•Anteriormente esta organizaciorr se llamo Grupo Juvenil Santa Fe. 
(101 HERNANDEZ, Roberto. 300 bandas con 4 mil muchachos se 
aglutinan para repeler la marginación. Proceso, No. 307, 
septiembre 1982, p.19 -------
(11) LEON,Lorenzo. Las bandas y el partido politice. J!;~!:~!l§lQ!l· 
No. 21 agosto-septiembre 1983, p.15 
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Es el comienzo de una aspiración organizativa que 

manifiesta sus carencias desde donde nace. La estructura interna 

se plantea como una coordinación general en l! dirección del 

Consejo. En las acciones y propuestas iniciales asi como en el 

discurso de los coordinadores se revelo falta de claridad en 

cuanto a un proyecto que se pretendió politico. En este origen 

se manifiesta la respuesta inmediata a la violencia general, 

quiz~ de aqui se desprende el lenguaje agresivo de los 

coordinadores del Consejo. 

El CPJ es mas que todo una 
aspiración organizativa que se 
distingue por la beligerancia de su 
argumentación, por la novedad del 
lenguaje político y la novedad del 
conglomerado al que quiere dirigirse. 

( 12) 

Se plantean en este momento demandas especificas, como 

"cese a las razzias". se impugna la politica Juvenil del Estado 

mexicano mediante declaraciones p~blicas, entrevistas y pintas en 

las bardas de Sant~ Fe. 

Se rechazan en lo inmediato los modelos convencionales de 

trato con la Juventud; se critican patrones y normas vigentes en 

la sociedad, sin embargo enfatizan que se quiere ganar un lugar, 

un reconocimiento de la sociedad. (13) 

El Consejo representa la primera propuesta 9e agrupación 

y de organización que se declara politica y parte de los sectores 

Juveniles de las zonas populares. Sus primeras manifestaciones 

(12) MONSIVAIS, Carlos. Monsivéis y la banda. E~Yi§!ª_gn2~~n!r2 
No.7, agosto 1984, pp.24-25 
( 13) HERNANDEZ, Roberto. art. cit., p.18 
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páblicas no habla·n de agrupar exclusivamente a las bandas. 

Las lineas de acción del CPJ se perciben confusas y se 

exteriorizan opiniones personales a falta de una posición grupal 

que manifieste un trabajo de organizaciOn a su interior, Lorenzo 

LeOn en un articulo publicado en 1983 1141 menciona los objetivos 

iniciales del Consejo: 

- Se propone aglutinar a los jóvenes mediante 
tocadas o festivales de rock. 

- Fomentar la sociabilidad, quitar el alcohol, 
cemento y ciernas ~stimulantes. 

- Erradicar la violencia de las colonias que 
padecen los ataques irracionales de las bandas. 

- Protegerse de la persecución de la polic!a. 

Por su parte, la coordinaciOn general del CPJ delineó en 

L9f2 lo que para ellos serlan los Principios y Objetivos del 

Organismo, ademas de senalar los medios por los cuales pretendian 

!leva~los a la practica. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

"Nu•:stro grupo sera independiente en la toma de 
decisiones Se aceptara la ayuda conveniente de otros 
grupos, Secretarlas o dependencias de Gobierno y privadas 
y quienes quieran hacerlo si el Consejo asi lo requiere. 
lnsistiremc'S en la AVTONOMIA del grupo, entendida ésta 
cc,mc· la libertad de gobernarnos a nosotros mismos en 
nuestn1 co1nunid,;d. La participación de los integrantes 
del grupo será democrática y sus funciones, encaminadas 
al servicio de la juventud y la comunidad en general. 
Seren1os solid3rios con los r•r0blet11~1s qt10 aquejan a 
nuestra comunidad, con nu\:st.ra pc;1·ticipación fisica y 
proponiendo alternativas para su solución. 
El CPJ se integrara con la mayoria de la Juventud de 
nuestra comunidad por afiliación voluntaria, y su 
existencia sera de carácter permanente hasta la 
realizaciOG de un Congreso Juvenil. 

La vida interna del grupo se 
principios democráticos, gozando 

C14J LEON, Lorenzo. art.cit. p.15 

rige estrictamente por 
todos sus miembros de 



137 

los mismos derechos y teniendo las mismas obligaciones. 
Cada miembro se compromete a cooperar con todos los 
medios a su alcance al desarrollo material-intelectual de 
los Jovenes, a la satisfacción de las demandas 
particulares del grupo y a la integrac~On de los Jóvenes 
no afiliados as! como a la difusión, enriquecimiento y 
cumplimiento del programa. 

OBJETIVOS GENERALES 

iJ Canalizar las energias de los jóvenes para hacerlos 
positivos en beneficio propio y para la comunidad en 
general 

iil Combatir la violencia, el 
desintegración familiar 

pandillerismo y la 

iiil Mejorar el nivel educativo, proteger y fortalecer el 
uso de nuestro idioma espanol 

ivJ Crear las condiciones neceEarias para la buena 
comunicación entre padres e hijos (joven-adulto). 

( 15) 

El CPJ, conformo un movimiento original como respuesta 

directa de la comunidad y de los Jovenes de la zona a la 

violencia represiva que ejercieron diversos cuerpos policiacos en 

los barrios de Santa Fe. 

Entre los objetivos que perseguia el Consejo- aparece un 

conjunto de propuestas dispersas y no se -aprecia algun 

planteamiento ideológico que pudiera servii para vislumbrar el 

gérmen organizativo que ah! se gestaba. 

(15) "Propuestas de guion para intercambio de experiencias entre 
grupos juveniles de la zona poniente" Documento Interno del CPJ. 
s.f. mirneo 
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El pronunciamiento de tales objetivos muestra la 

perspectiva inicial de los integrantes del CPJ ante los sucesos, 

pues ah1 proponen como objetivo general "combatir al 

pandillerismo" y la solución que se plantea se remite a concebir 

la diferencia generacional joven-adulto como origen implicito del 

problema. 

Los "constantes brotes de violencia, drogadicción, 

pandillerismo, prostitución y alcoholismo'' (16) que reconocen, 

tienen escasa relación con su propósito manifiesto de "proteger y 

fortalecer el buen uso de nuestro idioma espahol". 

La rebeldia que expresa la forma de organización del 

Consejo no se apega al contenido de sus demandas expresas, la 

novedad del proceso en desarrollo sorprendia a los mismos 

protagonistas que, segón se aprecia, desconocian los terrenos 

nuevos que estaban obligados a pisar. 

Delincuentes, drogadictos o simples 
riJosos, ellos dicen que luchan 
contra una sociedad que los margina, 
que los agrede; contra una policia 
que los persigue, los golpea, los 
extorsiona... Aglutinados muchos de 
ellos en torno de un incipiente 
Consejo Popular Juvenil, han acudido 
a las autoridades para pedir apoyo y 
comprensión ... 

( 1 7) 
Declaran los coordinadores: 

Queremos canalizar en forma debida 
la energia de los chavos. Vamos a 
demostrarles que sabemos trabajar y 
que si no lo hacemos es porque no nos 
dan la oportunidad. Que si bién es 
cierto que aqui hay mucha 
drogadicción, también es cierto que 

( 16 J Qué es el Consejo Popular Juvenil? !:~_f2!:~Q. No. 1, marzo 
1983, p.8 
(17) HERNANDEZ,Roberto. art.cit. p.18 



la podemos dejar para ponernos a 
estudiar. Lo Cnico que pedimos es 
que nos respeten, que la policia no 
nos extorsione, que nos dejen actuar. 

( 1 '3) 
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Desde el momento en que identifica a los propios Jovenes 

como responsables de su situación, sin contempla~el contexto 

socioeconómico, el Consejo no logra definir al adversario que 

los hace surgir como organización. 

Lo importante dentro de este nuevo proceso se ubica en 

la conformación de una organización popular juvenil que se 

reivindica como independiente. Desde ella se insta a la bósqueda 

de nuevas formai de participación de un sector de la población 

consideradD por los organismos politicos como alejado de las 

posibilidades de manifestarse como una fuerza organizada: los 

Jovenes de sectores populares. Esta vez no son los Jovenes de 

las Vocacionales ni de las Preparatorias, son los jóvenes que 

estan en las calles de los barrios populares de la ciudad. 

Pronto se manifestó la respuesta gubernamental al nuevo 

proyecto y el 9 de diciembre de 1982 en el diario ~DQ_H~!-~DQ 

··ne denuncia un ataque de la policia y grupos delincuentes contra 

miembros del Consejo dando como resultado la detenciOn de 29 

jóvenes, de los cuales 13 se mantienen detenidos en el Reclusorio 

Sur". ( 19 J 

(18) HERNANDEZ,Roberto. art.cit. p.19 

(191 LEON, Lorenzo. art.cit. p.15 
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El CPJ se enfrentó también al embate directo del gobierno 

de la ciudad de México a 

intentaron dispersar los 

Jóvenes. La capacidad de 

disminuida radicalmente y 

través d~ los cuerpos policiacos que 

esfuerzos de integración de estos 

respuesta de la organización se vio 

ante este hecho, la ünica muestra 

solidaria fue la nota informativa del mencionado diario. 

Al respecto, la información periodistica que se manejó en 

torno al Consejo resultó diversa y en ocasiones confudia a la 

opinión püblica. La revista f[2f!!Q consigna que las bandas 

organi:ada~ suman cerca de 300, en tanto que la revista 

~~~~~§!~~ menciona que el numero de éstas oscila alr~dedor de 

~00. A pesar de que eran mas de 3 mil Jóvenes (sujetandonos a los 

dat:s m~neJados por los medios informativos) los que integraban 

el ~PJ, éstos no participaron directamente en la liberación de 

los coordinadores detenidos. 

La escasa organización al interior del Consejo pudo ser 

el motivo del repliegue de las fuerzas que pretendia aglutinar; o 

tal vez esta etapa de la organización responde mas al deseo de 

concentrar esfuerzos, que a un movimiento organizado, y las 

bandas estaban expectantes aun ante los sucesos. 

Al obtener algunos de sus miembros la libertad. bajo 

fianza, el organismo desarrolló acciones tendientes a hacer 

público el trato violento del que fueron objeto, y principalmente 

la situación que padecian quienes aün se encontraban detenidos. 
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Estas actividades redefinieron el camino del CPJ que al fin 

encontró demandas m6s especificas: la lucha por la liberación de 

sus integrantes aon recluidos fue el origen de su transformación 

que sorprendió a quienes no lo conocian. Con estas acciones se 

abrió, ante la sorpresa de partidos politicos, estudiantes, 

organizaciones vecinales, etc., un nuevo fronte de acción que 

despertó simpatia y solidaridad de diversos sectores para con su 

causa. 

Esta naciente organización surge enmarcada dentro de los 

planteamientos de un Estado rector de las politicas urbanas y 

enfrenta la respuesta oficial que se emplea con organizaciones de 

carácter independiente. 

Las espectativas se concentran en la evolución del 

proceso Juvenil, en la conformación de una base ideológica que 

consolide su estructura orgánica, y en el plano de las acciones 

inmediatas a los cuestionamientos sociales y pol1ticos que su 

lucha le acarrea. 

A través de un lenguaje propio se forja un nocleo 

organizado y homogéneo, que reivindica para si las expresiones 

caracteristicas de las bandas juveniles que aumentan dia tras 

dia, asi el CPJ se presenta como La Banda. También se les 

reconoció por donde quiera que aparecieron como "Los Panchitos". 

El proyecto escrito en sus Estatutos y Principios pronto 

se archivó superado por el acelerado proceso que se gesto a su 

alrededor. Las demandas plasmadas en sus documentos palidecieron 

confor~e el CPJ asomó en el esp~ctro socio-politico, y su 
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existencia inicial -el proyecto organizativo- cuestiono la 

discriminación persistente que ha perdurado en los organismos 

politicos respecto al "lumpen"• y sus posibilidades 

organizativas. 

~· LA MASIFICACION DE LA BANDA. 

En los comienzos del Consejo Popular Juvenil, sus 

integrantes se dieron a la tarea de acercarse a las distintas y 

n:.imerosas bandas de la zona. Se intentó tejer una red de 

intercambios y de experiencias que les permitieran aglutinarse 

en contra de la violenta x·epresión de que fuer )¡1 objeto. 

A partir de este momento, el ant:ilisis de sus problemas 

les 0:orga una dimensión más amplia de su propia situación y les 

permite el acceso a nuevas formas de ayuda mutua que comienzan a 

trascender el memento estricto de su conformación como grupo. 

Para agosto de 1982 los objetivos se transforman y de 

esto dan cuenta el lenguaje y las lineas de acción politica que 

se perfilan mAs claras: 

El Consejo Popular Juvenil surge por 
la necesidad de crear un organismo 
el cual dé otra imagen al problema 
del pandillerismo y para la propia 
defensa de la banda... El origen de 
la banJa v ie11e siendo el an-
tecedente del CPJ. El consejo surge 
de los putazos. Un parto muy 
doloroso para todos El CPJ organiza 
a las bandas y como portavoz de 
ellas analizamos sobre las causas y 
efectos que esto produce, para asi 
poder contrarrestar la marginalidad 

•categoria con que se designaba a los jóvenes banda antes de 
cualquier esbo=o de organización. 



con los medios culturales y 
pol!ticos que tenemos. El objetivo 
principal del CPJ es hacer 
conciencia entre los jóvenes 
banda... o sea, crear conciencia 
para que esta violencia no se ej0rza 
contra la misma comunidad y ll· Vcff 

un discurso que lleve, por med1G de 
acciones, el cambio de esta 
sociedad. El CPJ se extiende por si 
solo en las zonas marginadas donde 
la existencia de la band~ es 
ejercida por el mismo joven. Nos 
surge la ne~esidad de manifestarnos 
en contra de las razzias por todos 
los medios posibles porque de gran 
manera son ellos (la policial 
quienes nos impiden el avance de la 
organización y el aliviane con la 
banda. 

(20) 
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(20) LEON, Fabrizio. k§_~§D9§~-~1-~QD§~jQ_y_Q!IQ§_E§DfDQ§. Ed. 
GriJalbo, México, 1985. 



Una vez esbozadas las posibilidades organizativas del 

CPJ, la incipiente estructura organizativa juvenil da a la luz en 

marzo ~e 1983 el primer número de su órgano informativo 

En su primer editorial llaman a la participación activa 

~e los Jovenes del rumbo de Santa Fe; senalan a la incomunicación 

ccmo factor importante en la vida comunitaria y su consecuente 

cauda de violencia; se cuestiona a los estudiantes la 

inexisten~ia de compromisos con su clase. 

Al Justificar la necesidad de un organismo Juvenil, 

analizan la situación y senalan: 

... vemos que el adolescente se 
encuentra falto de autovaloración, 
pue5 el li"'c.11.:• dt.· ser miembro de una 
banda los identifica entre sl, de tal 
manera que olvidan los problemas 
basicos que los aquejan como son: el 
estudio, el respeto a sus semejantes, 
la comunicación familiar, el trabajo, 
la recreación. el deporte, etc. Este 
ol~ido trae como consecuencia que su 
afiliación a las bandas sea forzada, 
ya que de no ser asl. se encontrarla 
en peligro de ser atacado por otros 
grupos, ya que cada uno de ellos 
busca un reconocimiento social en su 
medio ambiente. pero totalmente 
erróneo ya que crea panico en la 
comunidad en general y mal ejemplo 
para las generaciones siguientes. 

{21) 

En tanto el Consejo Popular Juvenil reestructuraba sus 

propuestas organizativas y politicaa, la crisis ec.on6mica 

agudizaba las dificultades del sector juvenil; el desempleo se 

reconoc ia ccmo un problema grave aceptandose que el 503 

de la población considerada juvenil carecia de un ingreso 

1z11 Consejo PJpular Juvenil. ~ª-Eªr~~- 1993. p. 1 
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fijo (22), y 7 millones de Jovenesª en todo. el pais se 

encuentraba sin empleo (23). 

Para enfrentar la situación y como parte del Programa 

Emergente de Protección al Empleo, el Consejo Nacional de 

Recursos para la Atencion de la Juventud ( CREA l , y la Comisión 

Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación superior (COSSJESl impulsaron diversas 

actividades para " darle estimulo a los Jóvenes " y enlazar la 

"decision pol!tica del Estado de atención a la Juventud" (24) con 

las necesidades manifiestas de este sector. 

como parte de este proyecto, el CREA in1cio el programa de 

servicio social Vulu11turio, el cual pF:rsiguio como objetivo 

"encaminar la energia Juvenil hacia actividades en beneficio de 

la comunidad, en zonas conflictivas con problemas de 

pandillerismo". (25) 

El CPJ formó parte de este proyecto destinándose 100 

becas para actividades de servicio comunitario en la zona de 

Santa Fe (zona conflictiva) tarea realizada por un coordinador 

del Consejo Popular, que desarrollaba una doble función, como 

coordinador del CREA en Santa Fe y coordinador del CPJ. 

(22) MARIN, N. " Sin ingreso 50~ de la poblaciOn"§~S:~1§!2I 
14 noviembre 1983 , pp. 1-11-30 
(23) MARIN, N. "Persisten vicios en el manejo de la Juventud" 
Excelsior,16 noviembre 1983, pp.1-15 
(24) ____ MARIN, N. " Sin empleo 7 millones de jóvenes" 
Excelsior, 14 noviembre 1983, pp. 1-12 
(25)-MARIN,N., "La Juventud no es una enfermedad"Excelsior, 
20 noviembre 1983, p.1,16. ---------

En este sentido se considera como juventud el sector 
poblacional que va de los 16 a los 29 anos. 
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El programa de servicio social en la comunidad de Santa 

Fe consistió en una brigada de 15 estudiantes, pasantes de 

caz·reras profesionales varias: Trabajo Social, Medicina, 

Civil, V·~terinar ia. Mar.ematicas, Sociolog1a, lngenieria 

De1··2c n·:'. etc. Además de cien pr•;:s tadores de servico social 

vo~~ntario, es detir, habitantes de la colonia. 

Todos ellos, voluntarios y estudiantes, desernpenarian 

J.·,t.,.·i·c,s de trabe.Jo comunitario. El apoyo que se di6 para ello 

:onsistiO en una beca pagada por el CREA (mediante el programa 

'."f·:E!1-C(1.'3SIESJ y, claro está, ademas s.:: hizo la promesa de 

labores de gestarla ante otras instancias para 

;·:·.;··:·:!:·~1ar apoyo :nateri••l a los prestadores de servicio en sus 

aiarias. Sin embargo, las condiciones en ··que 

a~sempenaron sus actividades se caracterizaron por una grave 

·:.,r•::!.·:i:t de .3poyo,solamente recibieron algunos ~rboles para 

ret ,.:··20' Lar una zona. Ho se c.ontó c1:>n mayores recursos. 

ror otro lado el Centro de Estudios sobre la Juventud 

~~~icana, adscrito al CREA, y el CPJ comenzaron una investigación 

J·21~'·r.: i nac1.:i Problc:n;~;s dt.: la Juventud en una Zon.:i Marginal del D.F. 

"re.s~i::.3da a iniciai:iva de los propios j~·venes originarios de 

~clonias populares y con la participación activa de ellos mismos, 

s·~ llc:va a cat.c• mancomunadamente ... "(26) 

El fondo del programa lo explicó el Director de consejos 

Estatales, Regionales y Municipales del CREA. 

1261 VILLAFUERTE, F., ei:.al: Donde empieza el silencio. p.5 



•Se tr.:ita de que los jóvenes se 
conviertan en miembros activos de sus 
comunidades, para ayudar en todos los 
problemas de las mismas, tratamos de 
revertir todo su resentimiento ... ' 
Explica que la respuesta ha sido 
buena y que la incorporación de los 
muchachos de zonas donde abundan las 
pandillas, por ejemplo. no quiere 
decir que hayan abandonado su forma 
tradicional de agruparse, sino que 
ahora intervienen en campanas de 
reincorporación escolar, de pintura 
de escuelas, remozamiento de 
mob1.liario, enadicaciOn de la 
farmacodependencia y del alcoholis
mo, y otras. (27) 
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se sena.111 ad,.,m,\s en la nota que " para que la bandera 

flote necesitamos viento en contra e1 CREA llama a la 

participación social a miembros de las pandillas .,. incluso a 

algunos de los Panchitos. 

La propuesta sugiere que es en este momento cuando los 

jovenes banda tienen una participación socia+, has ta que el 

Estado a través de una de sus dependencias promueve un 

acercamiento hacia estos grupos juveniles. 

Los actos de rebeldia e independencia. de las bandas 

juveniles en es te nivel de negociación poli ti ca ... no c;a ben. ·El 

Estado decidió reconocer un interlocutor. oficial para la 

conflictiva si tuacion que se gesto en Santa Fe y l~ e~tendiO por 

(27} MAR IN, N. "Sin empleo 7 millones de jÓveries••:_gxé:~!!.!!Q!: 
14 noviembre 1983, p.1,12 
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los barrios populares de la urbe. El punk y el rocker como 

definición simbólica de la banda comenzaron su proceso de 

mistificación oficial, y con ello se dispersó por diferentes 

rumbos de la ciudad al nuevo personaje. 

Con el paquete de programas se inicia otra fase de la 

polltica estatal hacia este sector poblacional a través de su 

institución para la atención de la Juventud. Pese a ello, no se 

advierten cambios en la actitud de los cuerpos policiacos hacia 

los _i •!>venes . 

El CPJ redefinió sus espacios y posibilidades, en agosto 

de 1983 en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) 

Acatlán se llevó a cabo un evento en el cual el Consejo 

argument·~: 

Sabemos que la cultura no nace 
ni se hace por decreto; sabemos 
también que nuestras expresiones son 
la manifestación en la sociedad, de 
nuestra situación en ésta. 
Expresiones que plasmamos en nuestras 
calles, si, nuestras y de todos ... 
Ahl es donde hablamos de una sociedad 
que ha olvidado que los ninos y 
jOvenes somos, además del futuro de 
la sociedad, un presente que no a 
todos gusta. Ahi en las calles están 
nuestras luchas. nuestros esfuerzos, 
nuestros ideales y nuestras 
diversiones. Ahi también en las 
calles estan los que no nos escuchan, 
los que no nos quieren escuchar, los 
que no quieren que ahi estemos, pero 
ah! es tamos y ahi es taremos. 128) 

(281 Consejo Popular Juvenil. Ponencia presentada en el Ciclo 
"La Cultura Popular", ENEP Acatlén, agosto 1983. 
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Para octubre del mismo ano aparecio el segundo numero de 

bª-~ª~~9. en donde se sugeria " ... ponte al tiro porque cualquier 

dia de óstos tenemos que salir a las calles del centro a 

protestar y to tienes que estar presente a ver si es cierto que 

muy verdad de d1os"(29). Ademas de este llamado a la banda se 

vislumbra un modelo de chavo banda y de banda, el cual podria ser 

retomado y difundido de la siguiente forma: 

a) Nosotros somos m6s antisociales que políticos, no 
estoy escribiendo canciones de protesta.1yo soy la protesta! ... 

b) Vestido bien fachoso voy a las fiestas todos se me 
quedan viendo y entre mi les digo, 'qué me ven culleyos' ... 

c) El punk es ser joven, es ser inquieto, es no estar 
ciego a los problemas que abundan en nuestros barrios ... 

d) Era un viernes aproxirnaJamenle a las 8 de la noche, 
como era de costumbre la banda se empezaba a Juntar en la cuadra. 
Algunos hablan llegado del trabajo y otros de la escuela ... 
algunos platicaban de videos vistos en la televisión de grupos de 
rock, otros acerca de la escuela. De pronto apareció cantando un 
chavo de la banda al ritmo que corria la cinta de la 
grabadora.como si fuera lo ~nico que estuvieran esperando.algunos 
se pusieron a cantar y a bailar como desquiciados. 

e) ... a cualquier parte que volteas se te cierran las 
puertas, pero no importa porque somos aferrados ... 

(29) Consejo Popular Juvenil.b~_r2r~Q. No.2, oct. 1983,p.1 
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fl 
que deben 
trasladarse 
casas. 

Une· de nuestro principales problemas en los trámites 
efectuarse en . oficinas gubernamentales, es el de 

hasta ellas. ya que siempre están lejanas a nuestras 

gJ ustedes se sientan detrás 
mesas, con un micrOfono enfrente y poniendo su 
hat:·l.:indo de nosotros. como si nos conocieran, 
problemas y lo que somos y hacemos. Se creen 
po~~ue han leido algunos libros ... 

de esas grandes 
cara de est~pidos. 
hablan de nuestros 

hijos del uyuyuy 

!l) :Somos jóvenes irr.::sponsables. sin futuro, sin 
palarra, sin conciencia y no sabemos lo que queremos, pero la 
·~u.lv:. e.:; de la suciedad con falsos caminc•s, con hipocresias, 
cerrá~joles el camino a los jóvenes, reprimiéndolos. atacándolos, 
desanimándolos y destruyéndolos. 

i 1 ... en cualquiel" p.:irte que tr;, p.:ires, pinta con lo que 
t'.cl:¡_~as a la mano lAlto a las razzias! 

1~ .. r2r:?9, No. 2 •. p. 6 

En el numero 2 de b!L~~!:!:':g aparecen las diversas formas 

se requi.;;r,;,n para ser parte de Ja banda. Confluyen 

!maginaci~n y rebeldia, rechazo y antiintelectualismo. 

. - . . 
A finales de ano, el Consejo, dentro de lo que denominó 

c0,p0rdriva Cultural, preparo grupos de teatro integrados por 

j~~~nes habitantes de santa Fe. Se montaron tres obras en las 

cu.ües se bosquejaban puntos de referencia en la problemática de 

13 juv~ncud y l~ banda. Las tres obras pasaron a la etapa final 

del IV Concurso de Obras de Teatro sobre la Adolescencia, 

ot.te:niendo lugares destacados: "La Chispa Grita", 2ndo lugar con 

la 0l,ra "Suerte que eres j•)veni "Grupo Gérmen", So. lugar con la 

·:>b!·a "El Es pe _i o"; "La Banda", premio al mejor testimonio con la 
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La part1cipac10n del Consejo Popular Juvenil en este afio 

nanifesto nuevas prácticas de trabajo comunitario con los Jovenes 

y una perspectiva social y pol!tica que no se había percibido 

hasta entonces por las entidades organizadas de participación 

poli ti ca. 

Se ecerge desde Ja violencia con las posibilidades que se 

pueden tener después del prolongado olvido del conjunto social 

hacia las organizaciones juveniles. El recuerdo de Tlatelolco se 

percibe aOn cercano y el paso se d.'\ desde una necesidad 

nanifíesta de iniciar la bOsqueda de el rostro que se les ha 

negado a los jóvenes de las colonias populares. A p.:.irtir de 

entonces la atención a la problemática de las bandas se 

referir.'\ de cualquier forna, en torno al CPJ, que es reconocido 

-en árabitos de lucha ~opular- como vanguardia del movimiento 

juvenil organizado 

Mientras que los acontecimientos en Santa Fe se 

continuaban y los nedios de comunicación parecian haber terminado 

su atención en la zona -ya que para 1984 la información sobre 

Santa Fe y las bandas diseinuyó considerablemente-, el trabajo en 

torno a la organización juvenil por parte del Consejo prosiguió, 

y los esfuerzos para lograrlo seguian ocupando espacios 

exteriores de expresión, los n~s y variados posibles para llegar 

y mos~rar la realidad de una nanera directa, sin pasar por el 

filtro ideológico que se le aplicó al fenómeno desde sus 

orlgenes. 
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Para ese entonces, la convocatoria.que el Consejo lanzaba 

ya no era solo a los Jovenes que integraban las bandas, sino a 

todos aquellos Jovenes que quisieran participar y trabajar 

conjuntamente en la solución de problemas particulares de la 

Juventud, y en general de la zona que habitan. 

Incluso las noticias que de los Jóvenes-banda aparecian 

esporadicamente en algunos medios impresos de comunicación, se 

hablan transformado tanto en el lenguaje como en lo que de ellos 

se de~Ja. Algunos complementaban la visión de las bandas con 

elementos de analisis que involucraban tanto a los Jovenes 

mismos. como a las politicas del Estado que tienen que ver con su 

si tuacUin. 

La atención que han logrado alcanzar se refleja en el 

jnterés de algunos investigadores, como Francisco GomezJara, que 

publica en el no.7 de b!_9~!!!2!!~!· un extenso articulo que 

presenta a las bandas como elementos autoorganizativos que 

desafían la lógica capitalista de organización social, la cual 

impide por di.versos medios "que alguien -individuo, sector o 

clase- viva su propia vida y proyecto"(30) 

Con este nivel de interpretación, el ejercicio de trabajo 

del CPJ intenta mantenerse y lanzarse a la consolld~ci6n y 

mantenimiento de lo que se ha logrado. 

( 301 GOMEZJARA, Francisco. "Juventud, 1Y la banda qué?" b! 
QgillQ!lDª· No.7, mayo-Junio 1984, p.14 
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El mes de Junio de 1984 se organiza una serie de ~ventos 

ti tu lados "10ué transa con l<• banda? Una historia por contar'', 

en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia. se presentan 

algunos aspectos del trabajo entre el CPJ y los Jovenes. Se 

trato de un ciclo de charlas, audiovisuales, representaciones 

teatrales y un concierto de rock, en el cual los protagonistas 

principales fueron chavos y chavas-banda. Al principio de este 

evento miembros del Consejo dijeron al auditorio qu: so 

encontraLa presente: 

Hoy venimos a hablar por 
nosotros. . . pcz·o no venimos tan svl ,, 
a que nos vean. a que nc1s escu·~ hQn. 
Estarnos cambiando. Y venimos también 
a observar. a escuchar y a dialogar. 
Ahora S•3 observan esp¿icios en l:.:is 
cuales podemos expresarnos pero esto 
no es gratis, nuestro tr<il>a.ío, 
nuestro esfuerzo y nuestras ideales 
se han concretado en el Consejo 
Popular Juvenil, en el cual vamos 
conquistando terr i tol'ios y nos 
seguimos descub1·iendo en nu0stras 
posibilidades. Y creamos nuevas 
dimensiones, en esta sociedad que no 
quiere que los Jóvenes pensemos por 
nosotros mismos, y menos aún que 
actue1nos, pc1·0 lo ~~tJ~! haciendo y 
seguiremos en este camino: aunque 
aumenten las patrullas y las r622ias; 
porque en esta socied~ 1 la 
frusti·ación de un sistem¿1 ª"' quiere 
atrapar en redad;;.s. cre•?n que en una 
patrulla caben el descontento por la 
crisis, por las injusticias. 
Quisieran que no estuvieramos 

Juntos, que no nos organizaramos, que 



no tuvieramos esplritu y que 
aceptaramos lo que no~ ofrecen, que 
es muy poco o 11ada: erl base a golpes 
quieren borrarnos la Juventud, pero 
no nos van a hacer cambiar. Somos 
auténticos, quiza por ello se 
espantan en esta sociedad que nada y 
se hunde en la corrupción ... 

l5l1 

En estos momento. la gente que integra el CPJ acepta que 

el proceso que han desarrollado implica cambios para seguir 

con su trabajo, y que estos cambios se obtienen del diálogo. 

Aceptan, por eJumplo que algunds de sus primeras demandas 

w~Jur~- y cumbativiJaa c~mo para ca~~l3r, ahora complementan la 

petj i~n de canchas de futbol con la de apertura de fuentes de 

La madurez que han adquirido en este tiempo les ha dado 

mayor convicción pol1tica de lo que su trabajo representa, en 

estc'S rnc•mentc•;; se declaran solidarios y comprometidos con los 

1n~:·\'l.;1:i~?1~0s populai·es, campesinos -el Co11sejo se encarga de 

recibir a un contingente de campesinos que llega a la ciudad de 

:·~-'1:-:icc para participar en la Gran Ma1·cha Na<::ional Campesina 

~el~brada el 10 de abril de 1984-, estudiantiles. de colonos y 

d~ t2·abajador~s e11 general. 

El CPJ logra en momentos que sus demandas originales 

adquieran una dimensión más a~plia, aon sin ser una organización 

política en sentido estricto, sus demandas se han convertido en 



155 

banderas polltlcas que hablan del proceso de transformación a 

partir del trabajo desempenado en estos dos anos. A partir de 

aqu!, su presencia es reconocida dentro de los espacios 

pol!tico-sociales de la realidad social mexicana. 

El fenómeno de las bandas Juveniles ocupo un lugar dentro 

de la opinión pública, y la participación Juvenil es vista desde 

difen::ntes tingulos. Algunas gentes las rechazan sin mayor 

cuestionamiento, otros más se mantienen indiferentes, solo los 

observan de3de la obligada rutina cotidiana , y también estan los 

que muestran algún tipo de interés desde sus propias actividades. 

En el mes de agosto de 1984, la revista gn~~~n~rQ_Q~_lª 

~~YQQ!~~. publica una charla que el escritor Carlos Monsivais 

sostiene con Jovenes de Santa Fe, Jovenes-banda y miembros del 

CPJ. Ante los ojos de Monsivtiis el fenómeno de las bandas es 

cuestionable, tanto por lo que de ellas se ha dicho, como por 

lo que ellas dicen de si mismas. 

. . . Desde los sos y 60s yo no vela un 
fenómeno tan interesante como el de 
las bandas y tampoco un fenómeno 
mitificado tan rápidamente y tan 
proclive a una distorsión muy 
significativa, y si las bandas se 
dejan rodear de todo este lenguaje de 
articulistas, donde se les dice que 
expresan el rencor social o que 
expresan el disgusto contra una 
sociedad incomprensiva o que expresan 
la insatisfacción del desempleo, 
etc.,acabarán siendo más muestrarios 
sociológicos que formas vivas ... Es 
uno de los fenómenos realmente vivos, 
se presenta como un fenómeno nuevo, 



La 

t ¿_~mt·i·~n en 

l·anguaje y 

aparecieron 

dinamico, que tiene grandes 
posibilidades de uso politico, y en 
este panal de significaciones y 
connotaciones sociolOgicas han caido 
toda suerte de fruslerias 
interprt.'.!tativas que me pdrece, estt1n 
entorpeciendo la comprensión interna 
misma del fenómeno de las bandas ... 
CAdem.\sJ las bandcis todavla 110 han 
podido crear un lenguaje con el cual 
entenderse entre si y comunicarse con 
el rest•). Y no lo han podido cn1.Jr 
por muchas cosas: primero porque es 
un fenómeno en gran medida inventado: 
segundo porque hay una serie de 
disparidades y desigualdades en su 
proceso formativo; y tercero porque 
todavia se vive dentro de las 
mi tologlas del ·los f to, del 
onfrcntamicn~o del tono bronco de 
"p.::ro sigo siend(> t:l rey"... Hay una 
enorme clariddd polltica. pero 
t0davia muchos resabios de José 
Al f n:do J iménez. Por otra parte 
cuando yo digo movimiento Juvenil. 
estoy hablando de organización, de 
programa, de lenguaje, de 
·:omunicilcit'.•n interna, lo que hace un 
movimiento; lo que son las bandas o 
lo qu~ está ocurriendo ahora en la 
ciudad de México, habla de 
tendencias.pero no habla de un 
m0vimient0 poryue carece de esa 
estructura internil que lo volverla 
movimit:ntc. 

contraparte del trabajo del Consejo 
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se encuentra 

otro nivel, en algunos canales se ha variado el 

la opini<:.on que se tenia de las bandas cuando estas 

dentro d·.? los espacios sociales citadinos. Existen 

personas como Monsiváis que no se quedan con la inagen id!lica de 

las t.andas, por el contrario, las cuestiona en tanto que su 

participación deberá -según él- traspasar estos limites 

emocionales para dejar de ser una mera tendencia por conformar un 
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movimiento Juvenil y trabajar en la elaboración de un proyect.o 

político que los lleve a consolidar un verdadero moviento social 

integrado por jóvenes que no quieren seguir el juego que el 

E~tado les ofrece. 

En octubre de 1984, por segunda ocasion, dos obras de 

teatro representadas por grupos de jóvenes integrantes del 

Consejo, llegan a ser finalistas del V Concurso de Obras de 

Teatro sobre la Adolescencia, estas dos obras fueron: "Denuncia 

con conciencia" con el grupo "Gérmen" y "La crisis de la crisis" 

con el grupo "La Chispa Grita". 

Las nuevas condiciones que rodean el trabajo de los 

jóvenes aglutinados en el Consejo y también de grupl'S de 

jóvenes-banda de otras zonas de la ciudad, provocan er: el los 

intereses conjunto~; que los llevan a convocar al "Foro Nacional 

de la Juve11tud Explotdda", los d!as 10 y 11 de noviembre, junto 

con otras or¡::anizadones populares como la CONAMUP, otras bandas 

y algunas organizaciones juveniles. 

El Foro se dit· dentro del marco de preparativos -que por 

su parte, el sector oficial juvenil realizaba- del Ano 

Internacional de la Juventud a celebrarse en 1985. Es1;•:e nuevo 

intento de agrupación tuvo como objetivo central, la creacion de 

una Organización Nacional de Jóvenes independiente de cualquier 

sector oficial o partido p0lltico, ademas de plantear y conocer 

los principales prot,lemas a que se enfrentan los jovenes de la 

ciudad y el campo, y la manera de solucionarlos. 
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En el Foro se denuncio la represion de que es obJeto la 

Juventud, contra la cual se siguen empleando las razzias y las 

detenciones arbitrarias. "También se hablo de que las broncas 

entre las bandas deben evitarse pues en nada soluciona los 

problemas y el gobierno aprovecha para reprimir".(31) 

Se demandó luchar en las colonias y arrancar a las 

'1Ut.oridades espacios para la creación de centros de cultura 

popular: se propuso que el Ano Internacional de la Juventud, no 

fuera de Participacion, Desarrollo y Paz como lo planteaban las 

autoridades, sino de Protesta, Lucha y organización. 

A finales de este ano y como consecuencia de los acuerdos 

de este Foro de noviembre, el Consejo publica el No.o de un nuevo 

bolet1n informativo llamado "Grueso como ladrillo" desde el cual 

se continuaba la exposición de problemas de los Jóvenes y de las 

colonias en Santa Fe. También desde esta nueva publicación se 

mantenta la invitacion a la organización de los Jovenes y de las 

bandas. asi como al diAlogo entre ellos. 

En este nuevo boletin se destaca la a~resion y detención 

de algunos miembros del CPJ con el objeto de,intimidarlos y 

propiciar un repliegue en sus actividades. 

( 31 l "1er. Foro Nacional de 
Pªr~g. No.3, marzo, 1985, p.7 

Jovenes: resoluciones" kª 
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Lejos de provocar un repliegue en sus actividades, el 

Consejo continuo con ellas y en un nuevo intento por formar y 

transformar el nivel combativo de lucha en un nivel conciente de 

participación, promueve la "Escuela del Pueblo", un espacio de 

formación politica para los jóvenes que quisieran enterarse de 

la causa de sus problemas, asi como un intento de informarles 

acerca de diversos corno: sexualidad, drogadicción, 

problemas familia¡·es, y las posibilidades, logros y beneficios de 

la organización. 

d) EL CPJ 1nl EL ANO INTEHNACIONAL DE L/\ JUVENTUD 

La vispcra del ano Internilcional de la Juventud provocó 

cspectativas en las <igrupaciones juveniles independientes ante 

las posibilidades de oq;anización que se esbozaron a finé1les de 

198'•. 

Por su parte el CREA inició oficialmente el ano con el 

Foro Nacional de Investigación sobre la Juventud, evento que se 

proponia dar a 

gubernamentales 

conocer el 

en materia 

quehacer de las instituciones 

de investigación sobre la 

situación de la juventud en México. 

El Foro comprendió 10 problemAticas diversas sobre la 

juventud como: mujer joven, participación juvenil, salud, 

juventud rural, el concepto de juventud, etc. y ~ntre ellas por 

primera ve;:; como tema en un Foro con caracter!sticas a nivel 

nacional a las bandas juveniles, mesa que se efectuó el 11 de 

enero en el Salón de los Amates, del Instituto Mexicano de 

Comercio Exterior. 
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El primer indicador del interés que existia sobre el tema 

fue el alto namero de participantes, lo cual convirtió en 

insuficiente el local. El documento de análisis (32) que se 

realizo para tal efecto fue elaborado por dos integrantes del CPJ 

y dos investigadores del centro de Estudios sobre la Juventud 

Mexicana adscrito al CREA. Y se apuntó: 

" LO cualitativamente distinto de las bandas 

Juveniles actuales son los germenes de organización ~ue presentan 

algunas de ellas Lo politice negado por representaciones 

deli11cuenciales se revela ahora como tal. De los bandas emerge 

una parte activa que busca organizarse, suscitando a su alrededor 

r~11·•n1es expectativas de participación pol 1 tic a " ( 33) 

La banda , su proceso de conformación y su realidad 

actuante, e~tuvo bajo la mirada propia y la de "especialistas" 

que senalaron: " ( las bandas son J grupos sociales heterogéneos 

que la sociedad no logra integrar en un sistema coherente de 

normas y valores . . . son componentes del sistema social y 

<constituyen unl s!ntoma de su desorganización y descomposición" 

El olvido quedó atrás, ahora la ba;1da es el foco de 

atención qJe sintetiza los extremos de la problemática juvenil. 

A su alrededor se conforman diversas perspectivas organizativas. 

Un representante del Colectivo Abierto de Análisis 

Politice "La Guillotina" planteo a los integrantes del CPJ: " es 

(32) VJLLAFUERTE, F. et.al. ,Las olas del silencio: análisis de 
estudios sobre bandas juveniles-eñ-México~-Mimeo-i9s4 . 
( 33 J MOLINA, J. " Tenemos un profundo desprecio por la vida de 
esclavos"1LJQ[!JªQª, 12 enero 1985 p. 25 
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evidente que ningan movimiento Juvenil, si no participa en una 

lucha de clases más amplia no va a hacer nada en este sistema y 

senalO que el CREA se ha interesado en el fen~meno de la banda 

para coptar a los jóvenes, para que no cuestionen al sistema, que 

si el Estado promueve tocadas de rock es solo como paliativo que 

distrae a los Jovenes de su verdadera situación. No es un medio 

de expresión, sino un medio de consumo." ( 34) 

Miembros del CPJ retomaron en ese evento lo que 

percibian como propio y exclusivo, " nosotros somos la banda y 

tenemos la lucidez,que ya no puede contener el gobierno ni con la 

televisión ni con los sedantes que ha usado. Tenemos un profundo 

desprecio por la vida, pero por la vida de esclavos" y se 

apresuraban a deslindar posiciones políticas y alianzas: "estarnos 

generando un movimiento social, no somos iguales que los cholos a 

quienes el PAN (Partido Acción Nacional), les corrió una lana 

para hacer dos tres ondas, ni estamos comprados por el CREA y ni 

madres de eso, sabemos que aqui los espacios se ganan, se lucha 

por ellos. Los movimientos reales son desde abajo y eso 

dondequiera, dondequiera que haya explotación''.(35) 

Ya al iniciar el aNo 1985 el Consejo Popular Juvenil 

inicio una etapa de penetración en otras zonas populares del área 

metropolitana corno Cd. Nezahualcoyotl, Col. Reynosa, eri la zona 

de Iztapalapa y en Santa Ursula, al sur de la ciudad de México. 

Las actividades y decisiones siguieron concentrándose en 

la zona de Santa Fe. Otros grupos organizados, partidistas e 

(34) Ibid. 
(35) Ibid. 



162 

independientes habian retornado algun&s experiencias de trabajo 

propuestas por el CPJ respecto a la organización de las bandas 

Juveni le:s. 

El CREA en su proyecto para integrar a sectores Juveniles 

a sus actividades comenzó en 1983 la creación de Clubes y Comités 

Juveniles Populares y alentaba en 1984 la creación de una 

asociacion nacional de ambos. Estos espacios ofrecidos por el 

CREA fueron rapidamente ocupados por elementos de las llamadas 

Juventudes Priistas, pertenecientes al Movimiento Nacional de las 

Juventudes Revolucionarias (MNJRI. 

Durante 1985 el Consejo Popular Juvenil participó en 

difo::rentes ev.;.ntos promovidos por el CREA en distintas regiones, 

con motivo del Ano Internacional de la Juventud, el pasaje y 

el hospedaje de los asistentes estuvo a cargo del C~EA. Los 

integrantes del CPJ expusieron su concepción acerca de las 

relaciones que guardaban con el Estado . 

. . . somos independientes de cualquier 
grupo o partido politice e 
instituciones gubernamentales corno el 
CREA, aunque no podemos negar nuestra 
participación en sus programas, como 
el programa Juvenil del empleo , ya 
que creeernos que estas no son 
concesiones del Estado a las clases 
populares estarnos aqul en el 
foro, no porque creamos que de estos 
lugares van a salir alternativas de 
solución sino para denunciar una vez 
rn~s nuestra realidad, ya que no basta 
con montar escos teatros para apa
rentar su preocupación por los chavos 
en este "Ailo Internacional de la 
Juventud" (36) 

(36) CPJ, Ponencia en el Foro sobre la Mujer Joven, Colima, 
junio 1985 
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En Junio 1985 en el n1)mero 3 de 

planteamientos organizativos se perciben diferentes, el Editorial 

da cuenta de ello: 

nosotros ahi pastindola y bi •"n 
aferrados a la construcción de una 01 -

ganizaciOn que represente verdadera
mente los intereses del proletariod~ 

La organización se debe dar dentro de 
las condicione3 concretas donde se 
desarrolla la problematica de c~da 
sector e interrelacionarae de mtln;ira 
prtotioa oon las oraanizaciono~ qua 
han oxi•tido a través del movimionto 
obrero mexicano y conju4ar aua 
experiencias de luchas anteriores ... 

(37) 

Diversas posturas de los miembros del CPJ confluyen en 

este nl'lmero y se ponen de relieve las diferentes alternativas de 

cada sector de la agrupación. 

En torno a las diferencias en los métodos de desarrollo 

organizativo y en la forma de plantear las demandas y las 

posturas ideológicas, se comienzan a esbozar fisuras en la 

conformación de la agrupación. Al respecto, el periódico 

~ª-~2~9ª1~ informa sobre la situación y senala la existencia de 

una escisión dentro del "nucleo central" del Consejo Popular 

Juvenil. (38) 

El Ano Internacional de la Juventud coincidió en México 

con la celebración de elecciones de representantes en la Camara 

de Diputados. La postura de la organización juvenil en torno a 

su participación electoral fue de _apoyo a tres partidos 

pol!ticos: PSUM. PMT y PRT. Sin embargo no existió alguna 

(37) CPJ, Editorial, La Pared No. 3, junio 1985, p.1 
(38) ROURA, V. "El correro-Ií'Üstrado", kª_:!Q!:DªQª, 14 junio 
1985, p.12 
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d~claraciOn de adhesión pOblica a altuno de ellos, sólo 

\'.:) r·::.ul·~· un volance que delineo la postura de un sector del 

CP-1 que firmo dicho manifiesto como Brigada "Ricardo Flores 

los obreros. campesinos v Jovenes no 
pueden ni deben prop-:inc=rse tomar el 
poder politico por Ja vla de las 
elecciones ... (que) son unicomente 
para resolver el C(mflicto politico 
entre los s·:ctores de la buq;uesia ... " (39) 

Por otra parte el Partid:- E·:v•:ducionario de los 

Tn1babdc-res (PRTJ. impulsó .:n un disti·ito de la ciudad de 

México la candidatura de un miembro del Consejo Popular Juvenil. 

Otra comision de trabajo del Consejo Popular proseguia el 

D:·:ye~:o de investigaciOn en el Ccnt1·0 de Estudios sobre la 

.. sabemos bien que ha hDbido ocasiones 
en las que se improvisd Jo qu~ en el 
CEJM se hace. para aum·~nu11· la agenda 
de lo qu~ se investiga v con los re-
sul ta dos qu•? ne• ~'3 J °"'' a tiempc·, 
CrE:emos que es corr·::.:Ct·.--:) racicin::tr 
recursos. entendemos la dime:nsión de 
nuestra problemática como jóvenes, 
sab'Jtuos la imporLanci.01 de Centros como 
éste de ahi que sea necesario 
1·eplantea1· qu~ se investiga, quienes 
inves tig;,¡, y pa 1·a qué se i nv·?s tiga, 
Exigimos respeto a nuestra 
investiga·:ión, recha~amos la politica 
discriminar: t12. 

(40) 

En septiembre de ese ano la 

sintet iz1~i por '>'OZ de los participantes el proceso de la 

:r.vestigación: 

( J9 ¡ CPJ )3rigada Ricardo Flot··~s Magon. Volante 
informativc.,' jun. 1985 
l~Ol CPJ Investigación Santa Fe, Circular. may. 1985 
.~u CAMP1\ BUTRON, H. "Las bandas, respu,=sta de marginados al 
iaEidv proyecto del capii:alismo",E!:!2-:;:.S!§.Q No. 464, p. 30 



... la investigación encontró 
obstaculos.La linea no coincidió con 
los intereses politicos del CREA. 
Para el CREA la investigaciOn e1a solo 
una politica de estabilidad, de :almar 
la situación, de simular que at; :nde a 
los jovenes de clases populares, pero 
sin pretender realmente incidir en sus 
problemas. Esa 8s la trayectoria del 
CREA y la politice del sistema para la 
juventud. 

(42) 
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Los resultados de la investigación "Jovenes-Banda" no 

fueron difundidos y la relación establecida entre el CPJ y el 

CREA en este proyecto se rompió. 

El Consejo Popular Juvenil disminuyo sus diversas 

actividades. En el Ano Internacional de la Juventud ·las bandas 

obtuvieron poco a poco su aceptación como parte del conglomerado 

urbano, dos peliculas de cine• los llevaron a la pantalla para 

dar constancia de este hecho. 

El espacio en el que se gestó la banda guarda la raiz del 

proceso, ahi los Sex Panchitos Punk continOan caminando sus 

noches entre la mistica que cubre a las bandas. La moda sigue 

desgastando esta imagen de consumo y en las zonas populares la 

~anda sobrevive. Manana otros rostros se pintaran en las paredes 

carcomidas de los barrios para recordar lo que alguien escribió 

una vez: "Sex Panchos nunca mueren". 

!42) ibidem 
'Las peliculas son: "?Como ves?" 
Y "!:~_J?9!29§ __ 9~ __ !2~-¡:;~¡:¡~5E2~" 
1986. 

financiada en parte por el CREA 
se proyectaron en el ano de 



CONCLUSIONES 

Al comenzar la década de lo::: echen ta, la ciudad de Mé};ico 

presencia la aparición de nuevos grupos Juveniles qua se 

autodefinen como bandas. 

el fenómeno de las bandas latente en las zonas populares 

de la periferia del área metropolitana sorprende a la sociedad y 

en particular a los grupos sociales y pollticos organizados. 

Las manifestaciones de las bandas de Jóvenes reflejan la 

de agudas carencias ·~conómicas 

pol! ticc.s, s.:)(. ia les " .. 

y de escasas 

culturales de 

p."rticipación que fernientan rela•:ionc:s de enfrentamiento y de 

~)nflicto en los esp~cios fisico~ inmediatos, en los cuales se 

aceleradamente las expresiones de rebeldia que 

~.;:-"'~•.erizan a los sectores Juveniles en su devenir social. 

Las formas de expresión de las bandas sintetizan , el 

:r3~ecto histórico de los distincos grupos juveniles. y se 

entrelazan con sus necesidades fundamentales conjugándose para 

d~r pas~ a la primera reacción. expectante o represora, de 

d1v~rsos sectores sociales. 

La extravagancia se une a la violencia, y la vitalidad 

s~ ~e::¿la con la desocupación. casi permanente en que se consumen 

.:;•.d•;,nes habitan en cs;;1s ::onas d·::pauperc.>das de la ciudad. 

Los chavos banda .::mergen al rii:mo del rock y del punk 

en~urbiando el referente juvenil (predominantemente estuaiantilJ 

que permeaba en las concepcion~s tradicionales de la sociedad 

me:ücan.:;. 

Esta vertiente de los fen~im'.":nos S(1ciales requiere para su 



an,Hisis y comprensión nuevos mti1·genes. La desadaptación, la 

desviación social y la situación de marginalidad no alcanzan a 

dar cuenta del suceso. La opción conceptual de las teorias 

delincuenciales resultan alternativas operativas con las cuales 

el Estado responde a cualquier fenómeno dese• ·nocido, que por 

serlo esta al margen de la legislación vigente. que responde mas 

a requerimientos politices que a principios juridicos. Y por 

tanto desde esta óptica se tiene que extirpar, ~iluir o integrar. 

Las instituciones gubernamentales responden a los sucesos 

con represión y las instituciones asistenciales con indiferencia 

a la situación de conflicto que no tiene referente alguno en los 

movimientos populares en la ciudad de México. 

El sesgo particular de este proceso se da en algunas 

bandas que superan la etapa de enfrentamientos internos y se 

proponen como opciOn politica y representativa de este sector 

juvenil de las zonas urbano-populares. 

La resistencia como organización y su presencia 

constituyen la r~imera estrategia dispuesta frente al acoso 

generalizado de la policia, ademas del realizado por los medios 

de comunicación masiva, que vuelven a levantar su voz para 

enjuiciar y acusar a priori un proceso renovado en el cual se 

revela como cresta mas notoria la violencia, autodestrucción 

activa y la evasión de las estrechas opciones que se presentan 

ante estos grupos juveniles. 

En un primer momento las bandas conforman un signo que da 

cuenta del rompimiento actual entre el Estado y los sectores 

juveniles que se localizan por fuera de los agentes de 

socialización instituidos por el conjunto social, tales como la 
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.::scue:a. la familia, la religión. etc. 

La alta penetración culcur~l a que está sometida la 

urbana se revierte agresiva y cuestionadora, 

reencauzando en las dimensiones nacionales a un conjunto de 

manifestaciones de existencia e identidad grupal que posibilitan 

la presencia de las bandas. Estas formas de expresion se 

amalgaman con el proceso de redistribución espacial urbana, que 

incide en la despersonalización y desintegración de las formas de 

~~rticipaciOn social y comunitaria. 

Las bandas, en sus primeras manifestaciones llevan 

c~nEigc la vitalidad que habia sido expropiada a la sociedad 

c!vil por el Estado y muestran las condiciones del trabajo social 

;· p·:·l! ticc• d•J las dif.;:,rcntes in~':.?.ncias que in-:iden con su 

sectores juveniles. Se evidencia con la 

c0~f)r~aci~n del Cons~Jo P0pular Juvenil la perspectiva de 

?ar:!cipaciOn politica de los sectores Juveniles, a los cuales 

!~s jiversos partidos politices consideraban poco politizados y 

con escasas posibilidad0s organizativas. 

Las bandas con sus expresiones contundentes 

jes~itificaron a la juventud cosificada que existia sin más 

referente que el proyecto juvenil de la televisión y su imagen 

pulcra. Después el mito se le asignó en un intento por-disolver 

el 'ª~aal organizativo que pudiera propiciar. 

El intento de masificar una imagen simbólica , "el 

pc.1~:hi to" que refleja miseria y rebeldia se agregaba a la 

~r!tica situación económica y social adherida a las relaciones 

scciales que se tejen en la urbe. De esca forma entraron al 

~ercado las pulseras punk con estoperoles y el rock empezo a 
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salir d~l rincon en donde fue ubicado después del concierto de 

Avandaro 119711, permitiéndosele un resquicio e impulso 

dosificado. 

A pesar de esto la aparición de una organizacion 

politica emanada de las mismas bandas juveniles hizo posible 

resistir el primer embate de disolución y conlusi6n generado 

desde las instituciones oficiales. 

El Consejo Popular Juvenil replanteó el quehacer politico 

de los organismos instituidos para tal fin, y ahora en el area 

metropolitana el potencial político y coyunturalmente electoral, 

esta cautivo y es aglutinado en buena medida en las bandas 

juveniles. Basta recordar algunos matices de las campanas 

politicas para elegir representantes a la camara de Diputados en 

la LIII Legislatura (1985) en el Estado de México y ~l Distrito 

Federal que fueron acampanadas por diversas formas de presencia 

juvenil, ademas que se retomaron demandas de las bandas contras 

las razzias y el Reglamento en Materia de Faltas de Policia y 

Buen Gobierno, incluso se llegó a la postulación de candidatos 

del Consejo Popular Juvenil a dicho Congreso. 

La política de concertación que practica el Estado 

mexicano reactivo su trato hacia estos sectores Juveniles a 

través del consejo Nacional de Recursos para la Atención de la 

Juventud (CREA). Para lo cual retomó una mecánica utilizada en 

ocasiones anteriores, aunque cualitativamernte diferentes, 

propuestas de sectores estudiantiles y/o juveniles, crear desde 

el centro de poder len este caso la administración póblica y 

concretamente la institución a cargo de la atención a los 

sectores juveniles) instancias de oposición a la pretención de 



exis~encia je un organismo independiente que represente algun 

e~ctor social. La creacion de clubes y oomit61 populares 

juveniles. los program~s de becas y apoyo a cooperativas que 

f0mentG CR!A permitieron controlar la avanzada organizativa que 

pa1·ecio haber consolidado el Consejo Popular Juvenil. 

Con este proceso el Estado impuso su interpretaciOn 

~·c.1 :;.;c;,.:.r del fen·'.imenc· de las bandas y se obstaculizo su 

~~~~rension a trav~s de la manipulación de una imagen agresiva 

q~e se iu~ degradando hasta en su apariencia. La presencia vital 

que proponian las bandas (con sus múltiples caracteristicas 

~(ntradictoriasJ fue sustraida de sus primeros depositarios y 

pr..:•mod.On de divers•)S sectores oficiales que 

.~m~n~aron a ver en la banda a un sujeto indefenso y con grandes 

p·.··r·it·iliaad·~s politicas y culturales. 

Las bandas como tales no logran insertarse en un quehacer 

fcl!ti:J gue reivindique a su clase social, pero si presenta 

de aut·:io1·gani:rnc ión que no reconocen limites 

:1:0nti1:01tiV(•S, aunqu•2 generalmente cada banda oscile entre veinte 

~ treinta integrantes y se constituye en una opción que enfrenta 

s~ 00ndi:ión social al resto de la sociedad. 

Por ahora, la banda parece desgastar esa imagen 

c~nfeccionada por los medios de comunicación y las dependencias 

:riciales y superar la moda que se le quizo imponer. Sü cauda 

-"L!n:er;t:,:·.! en tanto que las opciones de participación que se le 

0!recen no se renueven, desde la concepción misma del quehacer 

S)Cial de la juventud y el Estado y sociedad redefinan los cauces 

da participación politica del conjunto social. 

LOS hechos definidos en Santa Fe develaron las 

-:-
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condiciones estructurales que padecen las zonas populares de la 

irracional de ciudad de México; la respuesta violenta e 

autodestrucción, que se manifiesta en una primerd instancia surge 

como respuesta a las carencias permanentes coi, que se vive en 

esas zonas. 

En estas horas, 

acontecimientos sociales 

la 

que 

respuesta 

atal'len a 

para descifrar los 

las bandas Juveniles 

parecen multiplicarse , sin embargo al conocimiento del hecho no 

corresponde un mejoramiento sustantivo en las condiciones de vida 

de quienes están ahi. en ese escenario asignado, mirando a 

quienes de ellos hablan ¿mpel'lados en encontrarse ahi, en la 

banda, su espacio original. 

ltl 
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CUADRO No. 1 . PRINCIPALES CALISAS LJEL PANDILLERISMO 
SEGUN LOS llARITANTFS DE LA ZONA. 

TIPOS DE COLONIA 
CAUSAS DEL PANDILLERISMO 

A B e 
Agrupaci6n en bandas lº - 2º 

Desempleo - 1 o 4 o 

--
Faltan centros recreativos - 1º 3º 

l'a Ita de comun icac i-6n 

familiar - 1º lº 

Irresponsabilidad de 
autoridades - 2º -
Redadas - Zº -
1Jesorientaci6n - - Sº 

CUADRO No .2 PRINCIPALES CAUSAS DE LA DHOGADICCION SEGUN 
LOS HAl3lTANTES DE LA ZONA 

TIPO DE COLONIA 
CAUSAS DE LA DROGADICCION 

A B c .. -.. ,.. 

r:alta de 
familiar 

curnun i caci6n lº 1º lº 
-

Agrupaci6n en bandas 2º - Sº 

Irresponsabilidad de 
autoridades 2º - -
Desempleo - 2º 2º 

---------------~ 

Redadas - 3º -
-

Desorientaci6n - 3º 2º 

Pandillerismo - 3º -
r:altan centros recreativo< - - 3º 

Carestía de la vida - - 4º 
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CUADRO No. 3 PIUNCIPALES CAUSAS DEL DESEMPLEO SEGUN 
LOS llAíllTANTES DE LA ZONA 

TIPO DE COl.ONIA 
CAUSAS DEL DESEMPLEO 

A B e -1 

Irresponsabilidad de 1º - 4º autoridades --- ---
Falta de capac i tac i6n 1º - 3º 

-
Agrupaci6n en handas 1º Zº Zº 

--·-·- -- . 

Falta de empleos - lº lº 

Faltan centros recreativo~ - 3º 3º 

Desoricntaci6n - 4º -
Falta de comunicación 
familiar - - 3º 

CUAPRO No. 4 OPClONES AL PANDlLLEHISMO COMO 
PROBLEMA JUVENIL SEGUN LOS IlABI
TAN'mS DE LA ZONA. 

OPCIONES AL TIPO !JE COLONIA 

PANIH LLERI SMO A B c 

Atención de autorida<lcs 1 o - -
Crear centros recreativos - 1 o 2·º 

Responsabilidad paterna - 2º 3º 

Oricntaci6n - 2º zv 

Diálogo - Zº -

Ponién<lolos a trabajar - zu -
Abrir fuentes de trabajo - - 3º 

Aumento de vigilancia - ~ 1 o 
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CUADRO No. S OPCIONES A LA DROGADICCION COMO PROBLEMA 
JUVENIL SEGUN LOS HABITANTES DE LA ZONA 

-
OPCIONES A LA TIPO DE COLONIA 
IJROGADICCION A B e 

----·-
Orientación 1 u 1 o 1 o 

Crear espacios recreativos 1 o 3" 2º 

Rcsponsabi 1 idad p;iterna 1 o - 3º 

r.onviviendo con el los 1 o - -

Con scrvic io~; públicos ·¡u - -

·-
Nu ti en~ "uluciún 1 o - 3º 

Redadas - 2" -

Diálogo - 2" -
---~ . ----··-- r--

Atención de nutnritladcs - 3º -

Crfiªfi ~cnt ro5 de re ia 1Í i tac1 n 1 o 3º 2º 

Terminar redadas 1 o . -
' 

Abrir fuentes de trabajo - 3º 4º 

Rertrin§i6n<loles la 
3º li ierta· - -

Mayor vigilancia - - 2u 

Es difícil de resolver . - 3º 

lis 



CUADRO No. 6 OPCIONES AL DESEMPLEO COMO PROBLEMA 
JUVENIL SEGUN LOS HAlllTAN'IES DE LA ZONA. 

OPCIONES AL TIPO IlE COLONIA 

DESEMPLEO A B e 
Crear centros de 
capacitación 1 u - zv 

1-----'--- -
Ohteniendo dCJcumcntos 
para trabajar 1 o 3" -

·---~ 

El COT\Sl•jo popular juvcni 1 1 o - -

Crear centros recreativos 1 u - -
---- -· ·-

Abrir fuentes de tr:ih:ijo - 1T 1 u 

Atención de autoridades - 3" -
l'onil·ndolos a trabajar - 3" -

--·--------------·----- ------------·~ 

No sabe - 2" -
'----------····-----------··-·-- .. .. 

Es difícil de resolver - - 2º 
---· 

Diálogo - - 2" 

-... -
Orientación - - 3" 

------
No tiene solución - - 3º 



GLOSARIO DE TERMINOS EMPLEADOS. 

A gUevo 
Abrirse 

AcA 

Aflojar 
Afloja la moneda 
Aflojadora 

Agandallar 

Aguantar 
Aguantar canela 
Apaflar 

Apanon 

Atracar 
Banda p·;sadota 

Cd.5Uama 
Cero 

Chemo 
Ch ido 
Chonchota 
Chorizo 

Chupe 
Clavarse 

Coto 
Cruzarse, cruzones 

Cueva 
Culleyos 

De cuete 
Descontar 
Dos tres 
Embarque 
Emp21nzun-ar 
En caliente 
Estar a las vergas 
Estar chido 

Por fuerza. forzar algo, claro que si. 
Temer algo. no querer realizar 
determinada acción. 
Término utilizado como muletilla, denota 
entre otras cosas un 
palabras. 
Dar. 
Dame el dinero. 

refuerzo a sus 

Se dice a la mujer que accede facilmente 
a ejecutar relaciones sexuales con 
alguien 
Aprovecharse de la situaciOn, acción de 
reprimir. 
Esperar, detenerse. contenerse. 
Soportar las situaciones mas dificiles 
Detención policiaca, acción agresiva, 
apanar algo: sustraer algo. Apaflar a 
alguien: golpear. 
Raz~ias, redadas, detención masiva e 
indiscriminada. 
Robar. asaltar. 
Se le dice a la banda muy grande, 

violenta y/o que consume "drogas pesadas". 
Oportunista, abusivo. Se pasó de cábula: 
abuso. Se usa tambi*n como sinónimo de 
compailero. 
Cerveza en envase familiar. 
Nada. Cer monedas: no tengo dinero; cero 
banda: no está la banda. 
Inhalar cemento industrial o algón 
solvente. 
Cemento industrial 
Bueno; ~stá hl0n; afirmación: agradable. 
Muy grande. 
Hablar mucho; Aventó un chorizo: dijó 
un discurso largo. 
Tornar bebidas alcóholicas. 
Adentrcirse en alguna acción. Con las 
drogas, con las chavas, con los problemas 
Cotorrear, diversión. 
Combinar algún tipo de droga con otras o 
con bebidas alcóholicas. 
Casa. lugar que se habita. 
Modismo de "cul·~ros"; que actóan de mala 
fe. 
Rapidamen te. 
Golpear. 
Más o menos. 
Comprometerse, comprometer a:alguien .. 
Embarazar. 
Al momento. 
Estar atento. 
Estar a gusto; estar bajo 1o's ~fectos de 
una droga. 



Gabacha 
Gandalla 
Grueso 
Gua to 

Hacer ir is 
Iris 
Julia, la 
Ley, La lev 
Madrotas 
M·: sentaron 
Mon·:::da 
Mov·;r banda 
Muere 
tlad ie nos mueve 
Nadie se abra 
Nel 
Neta. la neta 
Pasar báscula 
PasarnE: de lanza 
Pasar de tostadas 
Pastas 
F·~,jo 

Pon·.::rne al tiro 
Pon·~rse has ta la 
madre. 

Frocu 
P.aj;:,rse 
P.0•Jt-ntón 
s .. :ntar 

Talonear 
Te activa 
Tira. la tira 
Tiros 
Tc·cadas 
Topar 
Toque 

Tronbmos 
T1·ont,rselas 
Va le; mad1·es 
Valedor 
'!a cero 

Grabadora portátil. 
Abusivo. 
Dificil. 
Cantidad. Un buen guato: una cantidad 
grande. 
Apantallar. 
Llamar la atenci6n: provocar. 
Nombre que se le dio a las patrullas. 
Policia. 
Comadronas. 
Me tiraron con golpes. 
Dinero. 
Controlar o dirigir una banda. 
Acabar. Ahl muere: ahi queda todo. 
Nadie nos controla, nadie nos dirige. 
oue nadie tenga miedo. 
No. 
La verdad, de verdad, asi es. 
Revisar, ca tea1-. 
Pasarse de listo, aprovecharse. 
Pasarse de listo. 
Pastillas estimulantes. 
Hacerla de pedo: crear problemas; qué 
¡:·edo?: q•.i": r:~ pasa'?: la hizo de pedo: 
bus·:ó pelta: E:star p.:do: estar borracho¡ 
No hay pedo: no hav problemas. 
Ponerse atento. estar listo. 

Ingerir grandes cantidades de bebidas 
alcOholicas y/o drogas. 
Procuraduria General de Justicia. 
Acc.ba1·darse. 
Fie:ota, te,,: ad a. 
C~er, tirar. He sentó: me tiro. Conmigo 
te sientas: no puedes derrotarme. 
Pedir dine1·0. 
Te es timul.a. 
Policía. 
Pleitos. Estar al tiro: estar atento. 
Fiestas, VER Toe ad as, cap. Il. 
Encontrar __ _ 
Darse un toque: fumar mariguana. Cargar 
un toque: cargar un cigarro de mariguana. 
Aca.bámos. 
Dr.:·garse. 
No importa. 
Amigo, camarada. 
Ya no, se acabó. 

-2-
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