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DesJc el üiicio <le la crisis en 1980, ha hnbi<lo en. M~xico' -

un notable incremento en la delincuencia. Paralelamente 

tambí6n ha ocurrido otro fenómeno: la aparición y el cre
cimiento de las bandas juveniles. El pGblicu en general, 

y aun los sectores aparentemente m5s informados atribuyen 
este incremento generalizado de la delincuencia al dcsa-
rrollo de las bandas. Todo esto ha propiciado una indif~ 

rencia general, y hasta el apoyo a los programas represi
vos de los cuerpos ¡J0liciacos, que consisten en redadas o 
"razzías" indiscriminadas de j6vencs. Pero no s6lo en 

las redadas se manifiesta el car5ctcr represivo de los -
cuerpos de seguridad, tambi6n existe el acoso constante -
de los agentes de la Policía Judicial, quienes en algunos 
barrios han convertido la extorsión en su modus vivendi. 

Ante esta situación, es de elemental justicia de -
jar constancia que las bandas juveniles no son forzosame! 
te asociaciones de delincuentes, sino una forma ~e convi
vencia cuyo origen y contexto social debe estudiarse a -
fondo, a fin de rescatar sus aspectos positivos (que los 
tiene) y tratar de eliminar sus rasgos negativos. 

Como se verá cuando entremos en mat~ria, el fenóme
no banda es una de tantas respuestas a las que recurren -
los jóvenes marginados, ante la imposibilidad de cana~i-
zar sus inquietudes y energías de otra manera, socialmen
te m1ís aceptable. La banda, lejos de constituir una mue~ 
tra de patologia social, es un recurso legitimo de los j§ 
venes de las grandes urbes, utilizando como medio de so-i 
cialización, mecanis.mo de defensa colectiva y hasta para 

acciones de solidaridad, como se demostró durante los te

rremotos de 1985¡ en la Ciudad de M6xico. 
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A pesar de que las zonas urbanas marginadas contie

nen rasgos sociales comunes, cada barrio, colonia o psen
tamiento urbano irregular tiene sus propias peculiarida

des, en vista de lo cual resulta peligroso hacer genera-

lizaciones. Los barrios antiguos del centro de la ciu-

dad, como Tepito y la l.Jgunilla, ~on los "míls urba-

nos" y, por lo tanto, tienen c:arncter~sticas que no 
poseen los asentamientos de reciente creaci6n, en los -

que la mayoria de sus habitantes provienen del interior 

del país o son hijos de inmigrantes <le provincia. Todos 

estos y otros factores ccon6micos, pol1ticos y sociales -

se reflejan en la conformaci6n, h5bitos, c6digos de con

ducta y objetivos de las bandas. 

Por otra parte, las bandas, como todo organismo so
cial, no permanecen estnticas: evolucionnn de acuerdo con 

el entorno social en el que se encuentran. Aun si las 

consideramos como organismos independientes de su contexto 
social, las bandas tienen una especie de ciclo vital: na

cen, crecen y se disuelven, siguiendo ciertos patrones -
que hasta ahora no han sido cabalmente estudiados. 

Como puede verse, las pandillas juveniles no s6lo son 
un subproducto de la "cultura de la marg"'"lnalidad", 

como han pretendido algunos soci6logos. 'Consideramos -

que es un fen6meno totalmente nuevo que, si bien se -
inscribe dentro de la marginalidad, tiene peculiaridades 

y potencialidades que bien vale la pena analizar, desde 
un punto de vista sociol6gico. 
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En este sentido el presente trabajo es un estudio -
descriptivo de la configuraci6n de una honda en p~rtifular:· 
"Los Horneros l'unk", su contexto social y la reluci6n que 

uproximaci6n establece la pol id a con lo banda, como una 

concreta al fen6meno de las bandas. 

La elecci6n de un estudio de caso surge en primera 
instancia por la relaci6n amistosa que existe con algunos 
integrantes de la banda y por la satanizaci6n y condena 
que realizan diversos medios de difusi6n hacia estos j6-
venes. El contacto amistoso con "Los l!orncros Punk" pcr

rniti6 confrontar sus vivencias con las versiones difundidas 
en la prensa y la televisi6n. Por lo cual mostrar la otrtt 
cara del conflicto era impostergable. 

El trabajo muestra algunos enfoques para el estudio 
de las bandas y ~e esbo~a una propuesta inicial sujeta 
a modificaciones y ampliaciones; sin embargo,- permite carac
terizar desde un punto de vista sociol6gico a una banda. 

En la presente investigaci6n se amplía un estudio db 
Francisco 
M6xico de 

Gomezjara sobre la trayectoria de las bandas en -
1952 a 1980 y el contexto político, social-

econ6rnico e ideol6gico para aterri znr en la-'. descripci6n de 
la banda; su entorno social y su real¡ici6n con la fuer

za p6blica. La inforrnaci6n que se presenta estfi sustentada 
principalmente en investigaci6n de campo y bibliohernerogrfi

fica. 

Esta investigaci6n no aborda la interpretaci6n general 
del fen6meno de las bandas por la complejidad en la confi
guraci6n de las diversas bandas; pero el aporte que 
hace el presente trabajo en cuanto a la informaci6n sobre 

la dinfimica de "Los Horneros Punk" es valiosa porque 
abre líneas de investigaci6n a futuro sobre el terna. 



"SOMOS OBSCENOS,CULPABLES, 
·"HORRIBLES' PELIGRc°SOS,. sueros 

Y JOVENES." 

Jefferson Airplane. 
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A un cuando existe un número indeterminado 4e enf;· 
ques sobre el comportamiento de los grupos juveniles, he 

considerado que para el presente trabajo los más repre-
sentativos son los de la Escuelo de Chicago, el Latinoa
mericano de Ja Marginalidad y el de Francisco G6mezjara. 
Realizar6 una dcscripcl6n de cada uno de estus enfoques, 

debido a que considero que no difieren única.mente en la 
metodologia, sino que representa distintas y bien dife-· 
rcnciadas concepciones idcol6gicos. Tambi6n presentar! 
el enfoque que yo misma propongo, 

1.1 El enfoque de la Escuela de Chicago 

Las primeras investigaciones que se hicieron acerca de · 

las bandas juveniles tuvieron Jugar en Estados Unidos, y 
fueron real i:a<las por un grupo de estudiantes pertene-
cientcs a la llamada Escuela de Chicago. Estos estudios, 
ef ce tua<los en 192 5, pretcntl ínn la in teg rací6n de es tos · 
jóvenes, a quienes consideraban como desviado~ de la no~ 
ma socbl (l), y estaban exp11citamcnte influenciados~
por los penalistas. 

ne acuerdo con este enfoque, el fe'n6mcno de las -
bandas es considerudo como patol6gico,'·resultado de la -
influencia del me<lio urbuno sobre las inteJacciones de -
los grupos sociales. Su origen es atribuido a ,fallas en 
el proceso de socializaci6n, que apartan a los jóvenes -
del des¡¡n·ollo "norni¡¡l" esperado por el sistema. 
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De acuerdo con Denis Szab6, esta escuela atri~uye. 

esta patología a 

"la familia rota ll conflictiva, el vecindario sin -
equipo sociocultural, los semejantes dominados por 
pandillas con jefes antisociales, l¡¡s deficiencias 

del sistema escolar, un mercado de trabajo que ex
plota o rechaza a unos j6venes mal prep¡¡rados para 
competir" (2) 

La escuela de Chicago introduce el concepto "subcu.,!.. 
tura" para enmarcar este pccul iar comportamiento de cier
to sector de la juventud. La subcultura es el conjunto -
<le uctividadc5, comportamientos, valores, cte. de un sec
tor de la población. !Je e,;ta nw11cr;1 los problamas socio

acon6micos y da cl;iscs socialas son desviados hacia la C2_ 

fera cultural o psicológica, 

Di.versos autores recurren al Cllnccpto de "subcultu
ra", entendida como cxprcsi6n de una parte de la totali-: 
dad cultural más umplía, ¡ne sentando singularidades. (3) 

La subcultura juvenil es entendida como una forma de com
portamiento distinta a las de los adultos~.on la cual ve
rían los estilos de vida y se crean nucv·o~ valores dentr

dc su "status". 



"El estructural-funcior.alismo, S(~g(m Frith, se preo

cupaba por ahstraer te6ricamente una "cultura juvenil" --

en general, sin con~idcrar suflcicntcmente su hase mate-

rial concreta, por lo que era una noci6n ideo16gica apli

cable a j6vencs que en apariencia no tenbn clase so- --

cial"(4). Estos j6venes se comportan con "rude1.n", exci--

taci6n, autonomía. dureza", y 5u:; V:llorc~ están en oposi· 

ci6n a los <k sus padres. Sin cmb;irgo, ('} interés Je -

las teorSas subculturales no eran tanto el Je establecer 

su relaci6n con una tradici6n cultural específica, sino -

que, siguiendo a Manhcim, "buscabnn explicitar las condi·

ciones que conducen a 'una experiencia compartida que lle

va a un ¡n0bl cr.1a co1~p:nt idn que 1 leva a un:1 soluci6n 

compartida'. L;1 dificult<HI ,le .:sta visión es decidir lo 

que significa una cxpericncia-situnci6n-posici6n de la 

adolescencia de clase obrera. Resu!ta llamativo en las 

respuestas proporcionaJas por los te6ricos de ¡a subcul-· 

turll el qur ln cln"t' social no se defina en relaci6n a ].a 

producci6n. Es definida culturalmente, o bien con refe: 

rencia al estudio específico y a las intituciones del -

ocio." (5) .. 
Durante la década de 1950 a 1960, el auge de las 

bandas juveniles empez6 a tornarse una cuesti6n compli-

,·ada para los te6ricos de esta escuela, 
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Algunos investigadores sostienen que estos grupos 

pertenecen a una sola cultura de " clase baja" , plientrtis 

que otros argumentan la importancia de enmarcarlos en 

una "subcultura ju\'enil" a lt1 que identifican con los
valores de la clase media. 

Se plantelln c\os hip6tesis que consideran las rela-

cione~ socillles ~n tGrminos de dos culturas diferentes, 
en las que la clase alta est6 ausente y es asimilada -

por la clase mcclia "media" , lo que origina un proceso 

de ocultamiento de las relaciones de producci6n como 
factor determinante de difcrunciaci6n. 

"En la primera hip6to~ís la delincuencia juvcmil 

es congruente con su clase de origen. Desde 1943, Whyte 
distingue entre dos tipos de much~tchos clP la clase obrera: 

el 'corner bo}'' [muchacho de 1 a t'squina) idcnti ficado 

con lo 6tica Je su clase y, el 'col legc bor' (universi--
tario), quien trata dt' clifcrf.'nciarse y .1lc;111:ar los 
valores Je la clase media a trJv6s del estudio. Para 

Millc1·, la pertenencia de los j6vcncs a la clase baja 

es lo que los prcval' de' moclclos de clclincucncia, tole

rados e incluso transmitidos por los adultos de la mis-

ma clase. Esta es la concepci6n m~s ~tradicional del 

problema, y consiste en atribuirlo a -10 clase en que 

se nmnificstn, identificando la delincuencia con. el pro-

letariado". (ú) 

Los delincuentes juveniles son los menores, definidos 

como tales por la ley, que cometen contravenciones, 
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dcli tos o crímenes, o tienen un comportamiento conside

rado como asocial o socialmente reprensible (7). Por -
lo tanto, la hipótesis anterior se invalida, porque los 

j6venes que pcrtC'nl'cen ;1 la clase social acomodada tam

bi6n cometen netos delictivos, aGn inscritos en nlgunn 

escuela y con sus necesidades elementales y superfluas 

mfis que satisfechas. 

•'En l:i segunda h.ip6tesís, expuesta por Cohcn, la -

"subcultura de clase b;1ja" y la "subcultura juvenil" se 

definen por sus sistemas de valores; la clase media con 

valores indivi1l11alistas v utilitarios, y 1;1 subcultura 

de la clase obr~ra con una 6tica Je la reciprocidad co

lectiva. La "subcultura juvc-ni 1 ,1e1 incuentc" es un fc

n6meno propio de la e lasc obrera, el cual ocurre cuan- -

do un grupo de j6vcne~ ~L' encuentra con similares pro-

blcmas de adaptación y L'n interacción cFeL:liva. La de

lincuencia se gL'nc•raría por la ambivalencia .respecto -

a lo~ valores de su clase y los <le clase media que les 

imponen los medios m¡1sivos ,[c comunicación para avanzar· 

en status, plontcando una l'scisión entre medios y fi--

ncs. Sin embargo, para Cuhen la acciów_delictiva es -

irracional, y responde más bien a conflictos culturales 
" y psicol6gicos que a una elección de obj ctivos." (B) 
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Tama·T· PH<.:h objeta la segunda teoría porque, no 
relaciona la cultura de la clase obrera con una partic~ 

lar situación soci3J unificadora, que lleve a una con-

ciencia colcctiv:1 de Jos problemas comunL·s o de un en-

frcntamicnto de este tipo con los mismos, sino que se -

limiti a constatar cómo ciertos valores cst5n m5s Jifun 

didos en esa cl;1se que en otras. El procl'dimiento es -

arbitrario: aislar Jos ~crics de valore~ y considerar-
los a catla uno comti propio~; de: una celase y ltH:go inter

pretarlos a posteriori como cundicionamionlo de la con

ducta ( ... ) exclusivamente a partir Je esta distinción, 

constituye un c1rculu vicioso que reduce la real efica

cia heurística dd modelo". (9) 

El confl.ic to al que se enfrentan los jóvenes <le -

la cla:;e obrera es l'l de obtC'ncr los satisfactores imne 
diatos necesarios para su ~ubsisLcncia. Los delitos -

que cometen <lirícilmentc les aymlar[in a cambia)· su "sta 

tus" 6 les pcrmitir[Jn ª';cender en Ja clase social y CO_!!' 

vertirlos en burgut·sc:s o miembros de la cl;1se medía. G!:_ 

neralrncnte las bandas cometen asaltos a transeBntes, V! 
natcfías o casas habitación ubicadas dcnl'ro de su ámbi

to urbano, lo cua 1 les proporcion~1 un mini.me de benefi
cjos. Existen bandas bien oq::;rni:adas, cuya finalidad 

es el robo o el tr5Cico de droga a grnn escala, pero 
sus características difieren de la banda de barrio. 

Por lo anterior, la sociología debe ¡¡decuar el m2_ · 

delo, para lograr deliJuitar la diver:;i.dad de manifesta

ciones que tienen el problema de las bandas, En este -
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proceso, Clowar<l y Ohlin desarrollan el modelo de Cohen 

introduciendo la noci6n de ''posibilidad diferencinda de 

acceso a medios legitimas~ llO) la cual, según ellos, 

no se debe tanta a las variables de edad y sexo, sino -

al tipo de :imb.ícntc ~ocial en que tiene lugar ("slums" 

o barrios bajos). l:stos autores elaboran un:i tipologia 

de las "subculturas jll\'cni les delincuentes" expuestas 

a contin11aci6n: 
a;"subcultura criminal": ba11Jas dedicadas a consc--

guir dinero por medios ilegales [robo, extorsión, 

etc.))' que tienden a surgir en un .1mbiente so--

cial integrado. Est[1n relacionadas con la crimi

nal id;lll adulta. 

b;Ca "subcultura confl ict i1·a": bantlas donde pre<loml_ 

na el recurso a la v iol cncia y el conflicto perro!.!, 

nentc con otras bantla,;, como forma de lograr sta

tus. Son propias de ;1Jolcscentes inmi.grados a un 

medio urbano dcsorg;1J1i:ado, precario e inesThbl?, 

donde no existe una tradici6n integrada de crimi

nalidad adulta. 

c]La "subcultura ab9tencionista": 1:andas que se ca

racterizan por el consumo de dr.ogás debido a un -

"doble fracaso". Fracaso, tanto en la persecuci6n 

de las metas de clase media, como en el ej~rcicio 

de la ael1ncuencia misma, una limitaci6n 

de los anteriores medios ilegitimos. 
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Con esta tipología se prcte~de encuadrar a las han 

das dentro de alguno ele estos grupos, o en lu transici6n 

entre algunos de ellos. Se trata ele un modelo abstracto 

que vela lo re<il, ya que con el concepto de "ambiente s~ 

c.ial" se prcten<lc englobar ·al conjunto Je relaciones 

existente, pero toman<lo únicamente aqu6llas que resultan 

convenientes en el esqucna te6rico, como con la ''desorg! 

nizaci6n social" o L1 "integración" ... (11) 

De la misma escuela, Block y Nic<lerhoffer elaboran 

una teoría general de las!,handas juveniles, atribuyendo 

a la dellncuencia en grupos un car~ctcr de ritos de 

transición hacia el estado adulto, similar a los que o--
' curren en las socicd:1tles pri1nitivas. 'Lo ..:aracterístico 

de ln "subcultur:1 juve11íl", según estos autores, es un -

cinismo hedonista, con el que di luyen las [ron te ras de -

la normalidad. La tendencia a ;1gruparse en bandas surg_i 

~ín de rasgos psicol6gicos (onsiJcrados normales en ln -

ndolesccnc ia."' ( 12) 

Con esta teoría, ln únicn tlistinci6n eJlt:re "delin

cuentes" y "non1wlcs" sería la aceptací'611 de ciertos va

lores de una misma cul turn. Por lo tanto, las ciencias 

socinles ~e remiten a su origen positivista , y conti-· 

núnn girando en torno al principio del orden sancionado 

por la ley. 



La vida mismn ha echado por tierra muchos <le los • 

"axiomas" <le ln sociología norteamericana sobre el card~ 

ter no ideol6gico de los impulsos esp ¡rituales <le la jQ 

ven gcncrnci6n, y ha obligad~ a lo~ sociólogos a hacer • 

algunas enmiendas, siempre uhica<lns dentro Je J¡¡ llamada 
11 subcultur;1 juvcni !.". E"tos cstu,Jiosos parecen ignorar 

l 
que 'la cultura es un pn,ceso clialéctic:o <¡u<.· se Jcsarro·· 

ll;i en concor<lan¡: ia con el gr;1do Je avanL'.t' del sistema • 

social y ccon61lli•:o y Ut' l;ls relaciones de prP<luc(- i6u"(_J3) 

La cultura es el resul tadu del h;1ccr social r. en tal -

sentido, sin Sl'rcs ln1man0s no hay cultura. L1 produc-

ción cultural no súlo se encuentra en cstreclw rclaci6n 

con la~ con,li, io11c-s que la ['rnducc•11, sino que proceden 

<le ésta. La cul tur:1 j!l\'L'llÍ 1 ne ,,,, aJcna ¡¡j upul•sta a -

la cu!tun en general. S.i bien en udermina<lo momento 

se contrapo1w11, esto no implica que sean contra o sub-· 

cultur:ilcs. Con sus peculiares maticc5, la cultura es 

Gnica y divcrs:1 n 1¡1 vez. 

Para la escuela de Chicaga, Ja realidad del sist! 

ma social no es otra cosa que el conjunt1ll <le instituci~ 

nes que Ja integran y el repertorio de leglas y normas 

que sustentan su func.ionameinto. Por Jo t(lnto, en el -

fondo busca el funcion;1meinto del origen social insti-

tuido, en el que l::l ;;0cí.cdad ap;irecc sic1uprc d\ltada de 

mecanismos cspecíf.icos y leyes propias 1 que trascienden 

a cualquier individuo o grupo social, por lo que no es 

posible enfrent5rse1cs. 
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1.Z Enfoque Latinoamericano de la Marginalidad 

La teoría de lo marginalidad se originó en los Estados -

Unidos, desde donde 5(' <linfun<li6 como parte de una polí

tica reformista par3 enfrentar a los rnov~nientos popula

res. En América Latina, la ttJoría <le la marginalidad -

tuvo un desnrrol lo propio, y ha sido <lcbati.d¡1 desde di

vcrsns posiciones. 

A partir de Ja 11 Gucrrn Nun<lia.l, J;is políticas -

econ6micas en América L.1tina se orientan hac.ia un proce

so de sustitución Je importaciones, promoviendo la f'-'<Pª.!! 

si6n <le! sector industrial y el mercado interno, lo cual 

genera la ;;iigriH.'ión dl.• mwierosos grupos sociales del ca~ 

po l1acia Ja ciudad, i.L'S L•Stu.lios sobre los problemas de 

marginaliJad urba1w surgen <.·n 1:1 <lécaJa de l !JC:.O, período 

en el que se ;1.;elera la f,)nn:1ci6n ,¡e ascntam.iento:; huma

nos espontáneos en J¡1s ¡:rant!es ciudades, carilcterizados 

por irrcgularí,J:ul en Ja tenem:ta ,Je !;1 til'rra, vivicn-

das improvisadas, carencia <le servicios públicos. Los-· 

intcgruntcs <le estos asentamientos son personas do orí-
gen rural que abando11:1ron sus Jug;1rcs de origen como CO.J! 

secuencia de un proceso <le uHianiz¡1ci(\n e industrializa

ci6n ccntrali:a<lor y mal planeado. 

Unos <le los representantes de este enfoque latino

americano es Gino Gennnni, quien intenta elaborar una -

teoría de la marginal ídaJ aplicable a Latínoam!!:ricn .. D.!!_ 
fine como m¡1rginalidad Lt falta de partü:ipaci6n de ind_i 

Yiduos y grupos en aquellas e&fcras en las que, de acue! 

do con determinados criterios, les corresponderla parti

cipar. 
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El problema ra<liCa aqui en definir cuáles' son los 

criterios que les permitirán saber cuál debía s.er su Pª!. 

ticipaci6n. 

En su teorla de la modernización, Germani preten-

dc superar las concepciones lineales del cambio social, 

a trav6s de la generación de una tcor{a del paso de las 

sociedades tradicionales a las "modernas", el.cual no -

ocurre sincroni:.adamentc, sino que presenta diferentes 

ritmos scgOn los diversos grupos sociales, encontrándo-

se siempre a la ·saga las masas llamadas '.'marginales". 

La marg in:il idad es definida l'n oposición a la Pª!. · 

ticipación, entendida C.st;t como cjc1·dcio ck roles eSt!.!_ 

blcddos de :icucrJo a c·ategorias o status sociales. La 

participación o marginalidad csd condicion¡¡da por los 

recursos objet ívos y la:; cap:1cidadcs individuales rcquE_ 

ridas p:ira ocupar los lug;•res que les asign¡i el siste-

ma. En consecucnci;1, la marginal ¡,\;id se da en todos.-

los ámbitos socialPs, pul's en algunos aspectos mantiene 

relaci6n con el grupo socia 1 del cua 1 se considera mar

ginal. Por esto, Cennani propone la p.Juridirnensionali

dad del fenómeno, ya que reconoce que existen tantas di 
mensiones de la marginalidad como roles posibles, de -

acuerdo al grado ;· formas de participación en los "sub

sistemas sociales", como la producci6n, el consumo, la 
• 

educaci6n, l¡¡ cultura y la política. 'El concepto de --

marginalidad constituye una abstr¡¡cci6n de las caracte

rísticas de los grupos de individuos.desempleados, sub

empleados, trabajadores eventuales, prestadores de ser

vicios y otras categorías ocupílcionalcs considerailas -

marginales. Por lo tanto, la situaci6n social conocida 
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como marginalidad es asimilada y explicada mediante los -

atributos de los sujo.tos que entran en la definici6n". (14) 

El planteamiento del desnrrollisrno se basa en una 

<livisi6n entre la pnrticipnci6n-marginaci6n, dentro de 

una sociedad dual. Esta corriente se enfoca solamente 

hncin el efecto aislado, sin relaci6n alguna con los fac 

toros que 

recen de 

lo originan. Scg(111 esto, los no marginados ca-

rclaci6n con los marginados y el problema s61o 

consiste en integrarlos. 

La primera crítica sistem6tica al dcsarrollismo pro

viene de la teoría de la dependencia, que no acepta -

la existencia de una relnci6n equivalente entre margi_ 

nalidad y no integrnci6n o no participnci6n, proponien

do el estudio del modo de inserci6n. 

"Los dependentist:is buscan superar las limita 

cienes del dcsarrollismo, 

de lo ccon6mico-social. 

ubicando el problema a partir -

de cau

capi tal is t11 

Así, buscan •• elementos 

proceso hist6rico del ~istcma salidad en el 

internacional. 

americanos, 

El subdesarrollo de 

los que definen como 

los países lntino-

dcpendienies, estfi 

condicionado por el desarrollo de los países altamente in

dustrializados", (15) Por lo tanto mientras existan países

nltamente desarrollados inevitablemente el subdesarrollo es 

tarfi presente en los países latinoamericanos, y las posibi

lidades de un cambio econ6mico son nulas. 
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J,os depen<lentistas retoman el concepto mar.xista de 
"ejército indus tr ia1 de reserva", y lo definen como '~l -
contingente de mano de obra no incorporado directamente 
al proceso productivo, qur cumple dos funciones funda-
mcntale5 para el desarrollo del r~gimen de producci6n -
capitalista: a) mantener Jcpriruidos los salarios de los 
trabajadores dlrcctnmcntc involucrados en la pro<lucci6n 
(ejército en activo], por la amcna:a Je sustitución que 
represento para 6stos; h] encontrarse Jispcniblc como -
reserva en caso de apertura de nuevas rnmas Je Ja econQ_ 
mía~ (16} 

Los Jcpen<lcnt i!i t.as proponen sustituir el concepto 
de ejército industrbl d<· reserva por Jos conceptos "m!!_ 
no de obra marg·inaJ i:::1d:1 " o "m;isa marginal", argu111en-
tan<lo que el primero tiende a perder sus funciones clfi
sicas en el contex t:o depen<l i ente y subdcsa rro lla<lo. Con 
los nuevos conceptos ¡•rctcnJcn explicar c6mo la nueva -
fuerza de trabajo sobrante ya no constituye una "resc1< 

v¡11', debido a que t i<'nc muy pocas pos ibi 1 idadcs de in-
corporurse al sistema productivo, quc~cada vez se rcvi! 
te de una mayor tecno1ogizaci6n que ~csplaza a la mano 
de obra no especializada. No obstante, esta reserva si 
gue ejerciendo una prcsi6n sobre los salarios de los -
trabajadores en activo, En estas circunstancias, el 
mercado de trabajo que se Ja en el capitalismo monopo-
lista tiende a ser insuficnte y marginalizante, 
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'T¡tmbién pl¡¡ntean que el papel hist6rico que juega 

el lumpcnprolctariadQ ha cambiado. Mar.X lo caracteriza 

como un sector al servido de la tlllrgesía, y no les co_!! 

ccdia posibilidades revolucionarias. Esto ha cambiado, 

sosticncn 1,gracias ;1 la pan icipaci6n de grupos popula

res en los movimientos revolucionarios y Je liberación 

nacional en A.fr.ica, Asi;1 y América Latina~" (17) Por lo 

tanto, la agresivid;lll que muC'stran los jóvenes margina

les en América I.at ina es Ll respue:;ta concret¡¡ ante la 

incapacit1ad del ~ist•·1:ia cipitalista subdesarrollado <le 

brindarles trabajo, cducnri6n y niveles de vida satis

factorios, que les permitan un Jesarrollo por lo menos 

similar al del ej0rcito activo. 

En Amt'.·rica Latina la fuer:a ..:uantitati\'a(18) <le 

los j6venes es un hecho comprobado. Se <la en consecue_!! 

cia una prcsi6n juvenil por lograr mayor participación 

efectiva en el trabajo, en rl estudioi en la vida so- -

cial y en el lllllllllo de la política. Esta presión se prQ 

duce en un momento criLico, cuando los canales de ac2e

so se manifiestan notoriamente <l6bilcs o insuficientes 

para encausar tales presiones. 

No puede hablarse del "problcm¡¡" de la juventud la 

tinoamericana en general. No parece lo_ más prud-ente 

ignorar la influencia histórico-social, y confundir.así 
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situaciones tan di s 1.milcs coJUo las que scguramcn te en- -

frentan los JGvcncs en las sociedades argentina o nica

ragÜense. ~El estudio Je la situaci6n <lo los problemas 

de la juventud latinoamericana necesita apoyarse sobre 

hechos, consideraciones y Jatos que subrayen la pecu-· 

lür mancr.i Je ser Je c:iJ:i país o grupo de países con ,,, 
rasgos m1is o JUCnos comunes. (19) 

Adolfo Gurrici·j }l\lr su partc,afirma que la juvcn· 

tud pobre de hs ciud¡1dcs 110 ha sido objeto de estudios 

sociol6gicos cspcc!flcos, pero su situaci6n y perspec

tivas pueden inferirse Je las mGltipJcs i11vcstigaclones 
realizadas sobre las barriadas marginales de lns cludn

des, sobre el proceso de urbani ;.¡¡ci6n y sobre la ap;1ri
ción de "cintl1rones de iniscria" en torno a las e iuda- -

des. (20) 

Durante ol lapso 4uc tanscurrc desde la termina- -

ción o el abandono de Jos estudios elementales hasta su 

integración en el aparato productivo, al adolescente se 

le impone un ocio for:oso que Jo oril1;1 a la vagancia e 
incluso a la del icuu11cin. Por lo tanto·.- -continuando 

con este e11foque-· en Américn Latir¡¡¡ los jóvenes de las 
ciudades tienen una adolescencia poco productiva. ~l p~ 

riodo transcurrido entre la infancia y la vida adulta 
es tan estéril que, por fuertes que senn los ideales 
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surgidQs en esta et¡¡pa, no piw<lcn cristalizar socialmcn<te 

al llegar ¡¡ la edad adulta. La incorporación prc~ntura -

al trabajo lo~ liga prcco~mcnte al nlíclco de los m;1yores, 

y les impide vivir plenamente su juventud. Por lo tanto, 

los j6vcncs pohrc~ dl' la~ ciudades tienen un:1 nctitud 

"perpleja" (21), que ene ii:na e lcmentos de incertidumbre 

y ansiedad, consccu~ncia <le w1a situaci6n social que ind~ 

ce a los j6vencs ;1 rechazar su mundo e ircundante, pero -

sin brind;1rlcs posihi 1 id;1des p;1ra elaborar un plan de vi

da coherente. 

Esta hi¡í6tcsis de Ja "juvi:ntud perplcj<t", que parte 

del supuesto de que la incorporación temprana ¡11 trabajo 

los convierte casi aur:om!it..ic:1mcntc en a<lul tos vacil:1ntcs 

ante su rcalid:1J, n's11lta ~;impli>ta, )'a que no puede cx-

pJicar los movimicnros revolucionarios de los jóvenes de 
las milicias sandinistas nicaragucnscs o de los jóvenes -

tupamaros, que mantil:llcn un:1 actitud que llista mucho de -

ser "pl'rpleja" 

De acuerdo con esta perspectiva de los jóvenes po-• 

hrcs de las ciudades, se plantea que la educación es el -

único canal eficiente para obtener Ja IU<JVilidad sociul. 

No obstante, nunque es un agente vital en el proceso de -

integración de los j6vencs a la sociedad, en el medio mar 

ginal !Úl signifi<.:aciéin integradora se redefine, y ya no -

es aplicabJc :i grupos sino él individuos: s6lo los jóvenes 

con mayor voluntad pueden salir de su grupo y escapar in

dividualmente hacia otros estratos. 
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Dicho enfoque tampoco planten el proceso de toma -

de conciencia por parte de los j6vencs pobres, sino que 
prest¡1 mayor atcnci611 ;1 Jas instiru¡:i\rncs y grupos en -

los cuales se lleva a cabo su proceso Je suclnli:aci6n, 

y no estudia las Jn~ohcrcncias r desajustes 4uc ~e prod~ 

ccn cuando entran c11 C<.'ntacto !.15 aspir.1ci0nes y <lcs<,OS 

<lel joven con 1;1~ posi.bilida,ks <¡tu: fr brinda Ja socio-

dad. l'or lo tan t'i, no signi rica un gr:tn avance' en el es 

tlJC.l io de Ja juventud pdirc, puc·~;to que se n:mi te sólo n 

su dcscdpc.i6n y itl p1«Jhlc1¡¡a de la int1:graci6n. 

Este enfoque parte Je Jos supuestos tc6rico-mctodol6gi-
cos b5sicos. De acuerJo con el primero, a partir Je la 

ScgunJ;1 Guerra MunJi :11, el sur¡:imic·nto Je! ncocapi ta] is

mo empieza ;1 lwcer intcnsivu Pl uso dl' la cil·ncia )' la -

tccnologí.a en Jos proct'so:; producth·os. Esto' gcncr6, -

por un l<!do l3 tecnocr:iti:.1c:l6n rl•.·l trabajo inteJcctual, 

y por otro J:.i l imitación dl'I papel crít .ico Je Ja cultu-- · 

rn; redujo el pe11samic11to intelectual al papel de simple 
pieza Je una maquinaria totalizadora. -. 

La tccnocratizaci6n mercantilista pruvoc6 en los -

p¡1iscs Jcpend í entes un Jesplaz;un i cnto intenso de la mano 
Je obra. La automatización en la periferia capitalista 

provoc6, en pr imcr término, uii:i desucup:ici6n y sub-ocup~ 
cl6n en manos de J~s empresas trasnacionalcs, 
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El segundo supuesto parte JeJ hecho do que la aut~ 

mati.zaci6n hace posible el ocio, el cual es usufructuado 

s61o por las clases dirigentes. La burguc~Io de los paf 

ses industrial i.:;idns m:i11t iene trabajando a sus socicda-.-

dcs, en ve: de dejar aparecer el ociu pleno. Esto trae 

como consecuencia que, <.·n el cs¡wdo mundi;1J, el trabajo 

y el ocio se entrcmc:<: 1;111 de una nwuera parad6j .ie<11ucntc 

flllCVa. 

El jndividuo $(' eno1cntrn "social izado", íntegra-

do, sometido a prc~s iont's y co;1cc iones que lo dominan (s-9_ 

bre todo en el fímbi to esp:icia!: la ciutladJ; sin embargo, 

C$tas mismos fucr~as lo mantienen separ3tlo, aislado y d~ 

s1ntcgr;;do. Esta \.'ontr:1dici611 se rraducc en angustio, -

frustración y revueltas. (22) 

En eJ iímbito histifrícu, l'Stc enfoque define los !115! 
vimientos juveniles como productos tlc l;1 Segirn<la Gucrr<1 

Nund.ial. En el !iinbito socío·cc:o1161~1il·.u, sitúa estos movl_ 

mientos como rc•sultado de L1 ~;ociudad urb:i11:1 de masas, -

J¡¡ conciencia proleturia, la gran muvil idad horizontal, 

la agud.baci6n dc la lucha contra la gu~·rra, Ja destruc

ción ccol6gica )' la explntación por parte del Estado y -
la empresa trasnacional. !Jicho;; lllOVímlentos surgen COQ 

cretamente tlc la etl11c1ciún masiva y ohligatoria, orient~ 

da hacia l•i cap:ic·itaciún <li.! la nul.!va m;i110 <le o.bra ins-

tlustrial y de sl.!rvicios requerida por el sistema in<lus-

trial conte111porú11eo. Todo esto produce unµ scpraci6n <le 

los j6venes de ~is fomi l ias )' fomcnt¡¡ su incorporaci6n a 

una vida social indepc11dicnte. 
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De acuerdo con esta perspectiva, los movimientos -

juveniles se enmarcan Jcntro <le l\1s movimientos sociales 

generales, pero se diferencian <le 6stos en sus alcances. 

Estl' investigador hace una clasificación de los m2 
vimientos social"'" J'1·imonli;ilmentc, los divide en pop~ 

lares y burgueses. Dentro <le los populares establece -

una subdivisión: unic-l:1sist:ls y pluriclasist;1s. Por c·

jcmplo, a los mo\·imient1J:; :;111dic;ilcs, prof'csionalcs, <le 

pcquc1\05 comvn:iantl's, ele., los L:Jasil'i(a corno unicla-

slstas. Por su parte, a los movimientos ecologistas, <le 

.inqui J inos, elcctoral<:s, j1n·cni les, de las minorías sc-

xu;1lcs o raciales, lo~ u1¡¡siuera como pluriclasistas. 

En cuanto a los muvimientus juveniles, considera· 

que tod;1v5a se pucdl'n ~;ubdividir en cinco tipos fundamc!.! 

tales (cstudi;1nt ilc:;, c:<inte~t:ltar.ios, mil itantcs, consu

mistas y dl' pa11dil lcris1:10), pvro Jc:iara: "Desarrollamos 

esta clasific:1ciün aun a riesgo de pecar de un esquema·

tismo a·hist6ricu; sin cmhargo, conscientes Je tal limi

tación, nos proponemos uhicar Ja tipologí:1 dentro de un 

periodo y en un lugar co11creu1: el noilc.:1pj tal ismo en un 

país dependiente dcnominauo México. Además, la utiliz!!_ 

reinos más como u1w glií:a teórica- mcto¡loltigica que como 
" una explicación del propio proceso social tratpdo, (23) 
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Dentro de los navimlcntos burgueses cstable~e una ~ 

cllvisi6n entre los grupos <le presión y los grupos de opi
nión, que se manifiestan a trav&s de Jos distintos medios 
masivos de comunicaci6n. 

En cuunto a lo' movimientos juveniles, este autor -

in<lic~1 el tipo de dcmaiHlas que más frccucnlcmcnte plan--
tcan, as1 como J:1 funr iún sric ial qué' dcseinpcfian, y, a con 
tjnuacióu 1.ksarrolla ;1mplíarncntc d tcm;1 Jcl pan1lilleris

mo, el cual constituye el meollo de cst:n investigación. 

El pandillerismo pLrntca tres tipos de demandas: 

a) emergentcs-a.i sl<1das, u1y:i fum: i6n social es aminornr e 

incorporar la disidencia; b) co11s<Jlíd;1Jas·íntegradas, a 

la políc.ia, qu~· dt'sémpc1ían J;1 función sodal de rPpr.iniir 

físicamcBte a J;i 1lisidt'ncia y e) consol.i.<la<las-intcgradas a 

grupos contestatarios, que canali:an e impulsan .la disi-· 

<lenci a soci iil. 

El autor define a las pand.il las como grupos cerrados 

<le gente joven que mantienen entre si relaciones prima--

rias que se forman cspont!inca111c•ntc, por-. lo general en las 
fircas urbanas. La integración Je la pandilla tiene <los -
fases: de creación o form;tción (sol idari<la<l de barrio) ; 
la Je corporativi:aclón, a gr>;pos policiacos o paramilit!!_ 

res. /\ rne<liJa que Ja pandilla se adentra en el terreno -
<le la delincuencia, su continuidad depende mds de los in
tereses crcaJos y Je sus relaciones con Ja policía que -

del espíritu de solidaridad; es <:n este momento cuando dE_ 
ja <le ser una respuesta J las lamentables condiciones de 

los barrios populares, a la cxplotaci6n Je los patrones -
y a la represión de las outori<la<les. 
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Según Gómezjaru, 111 ncción vandálica constituye un 

mecanismo de liberación de las neurosis producidas por -

el ¡¡mbicntc hogarciío, y originalmente no cst:ln dirigidas 

hncia la obtcnciBn Je dinero. 

Este autor tambi0n cstnblccc que la función de in~ 

trumcntos do represión que adquieren las bandas cuando -

son corporativi:;1das :1 la pulicía, ya sea como grupos o 

como individuos, no el imína dl'l todo sus posi~i lidadcs -

de convertirse en Jgcntcs Je suhvcrsi6n social, especial 

mente si continu:in si¿;uicndo sus propias rc~~las y t•li·-

gicndo a sus prop.itis )efes, l\u11c1 queda totalmt·ntt' des

cartada la posibil i<lad dt' que ..:Hos grupos pasen 'le la -

inconc.:ien..:i;1 ~oc:ial ;1 :;u plc11;1 concicnti:ación romo 

miembros ,\e una cbH' uprimi<la, )' l lq~uen a 1 igarse con 

grupos sociales impugnadores Jcl sistema. 

En síntesis, se ¡H1c,\e afin11;1r que (;6mctjara :inten

ta una aproximaci6n sociológica de los movimientos juve

niles y del pandillerismo en l;1 c.imbd ,\.;México median-· 

te una tipologfo ,le los movimiL'11los sociales, peru sin -

ligarlos <le manera estructural a la lut:ha de clases, es

pecialmente a las luchas de L1 clase obrera. No ubica -

de manera critica a estos movimientos dentro de los mov! 

micntos sociales que tlt:nen lu¡;;11· en los países subdesa

rrollados. Adem:ís, ..:uando anali:a el problema de la in

tegración de los jóvenes no profundi1.;1 sobre este impor

tante mecanismo de mcdiati:ución del sistema, ni de la -

validez y la conveniencia de esta integrací6n, desde el 

punto Je vista no del propio sistema, sino de las clases 

populares. 
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De cstn mnncra, la riqueza blisíc;i de su plantcamícn

to estriba en f]llC ubica y caracteriza el pandi llerismo -

dentro de un contexto social d0torminndo. 

1.4 Enfoque propuc'sto pnra el estudio de las bnndas, 

l'ara csn1cliar a l:i:; \1;111,la~ _iu\'cni les ele los ochentas 

es indi~'pcnsahlc 11bi,:arJ:,.; en ol mar,·o del desarrollo del -

capit:1lismo, sistenw qm· por mf1s n·formao y 111;H¡t1il1atlas que 

sufra, nunca pcrdetf1 su carf1ct0r <k benefactor de unos po-

cos y explotador ,¡l' 1;1s grandt·o; mayorías U·I). Por st1 pro

pia <'S<'ncía, el capitalismo cst:Í con<lcn;ido a padecer un 

dP\-lilitamiento cnntínuo ~ prL1lunf.:~H~o~ c;lrartc>ri:.a<lo por c1 i

sis peri6dic:is r del ka~ (2:,). ,\partir dr la cri:>is eco

n6mica mundial dl' 19.~(l a 1933, ~e han a¡~u<li::hlo l;is con-

t r a el i e e ion e,; del c1 p i t a 1 i ,, nn , t a n t o en el 11 i v L' l i n terno -

dL· catb país cnm<' L'lll rt'' los di~t i11lt>,; p:1L;_c~ quC' compnr-

ten este sisti;1:1a. En aqt1t'1 1110111entn, la salida que encontra

ron los países 111{1s industrialí:atlos fue t>l armamentismq, -

el cunl for:os;imentc tcn1a que desembocar en una guerra 

genern 1 i znda por el rcp:irto del mundo.-, 

Simpl i f .i cando al mnx imo, po<kmos decir que esta fue 

una de la~ principales causas que dcscncndeniron la 

Segunda Guerra Mun,lial. Esta conflagraci6n, afortunadamen

te tnmbi~n produjo algunos resultados positivos, yn que -

puso ;il descubierto las Jueras del colonialismo y ech6 por 

los suelos el mito del poder omn1modo de lus potencias co

loniales. Las luchas de libernci6n de los pueblos colo

nizados salieron fortalecidns al concluir la gran confln-

gTaci6n mundial. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial cosi todos los 

paises capitalistas desarrollados tuvieron un auge ccon6-

mico, y su producción industrial casi se duplicó. Poste

riormente, aunque continuaron las crisis cíclicas del ca

pitalismo, Gstas nunla volvieron a alcan:ar l3s proporci2 

ncs de la gran ¡kpre~;i611 de 19~9. No obst:11Jte, a pesar -

<le lo peligroso que rt';;ul ta la i11fl;1ció11, esta continuó -

utilizrtndose para car~ar el costo <le la rccLlpcración eco

nómica sobre lo~; hombro.; de la d;ise ;1salari:1<la, en bcne

f i ci o de los Gq1 i ta 1 i s tas. 

Otro rccurso ut[l i:ado por las mctrCipolis, consis

te en congr:1ciarsc con sus rcspcct.i\·as clascs obreras co~ 

partiendo con l'J las, hasta cit•rto punto, 1L1s beneficios -

obtenidos de l:i t'xpl0Pci(in indiscrirnin;1,la de los países 

dependiente>, tambii'n de11nmin:1dos "perifértcos". Esto ha 

provoc;1<lo que las ¡;ramles mayorías de los países sulJ<lesa

rrolla<los tengan que padL,ccr una doble (•xplotaci6n: la de 

sus propias oJ igan¡uí.1s y l;i de las ol igarqu{as de las me 

tr6polis. 

La crisis del capitalismo mexican~, que se empez6 :1 

manifestar desde principios de la déc¡Hl<; de los setentas, 

se enmaren dentro de este contexto mun.,\i¡¡l. El llamado -

"milagro mexicano" no fue más que un rclat iYo auge· econó

mico originado por la ausencia de competenria internacio

nal, ya que las economías de Jos Est:idos contendientes, : 

orientadas hacia la guerra, suspendieron la producción de 

bienes para el con"umo civil. Posteriormente, al finali

zar la Gran Guerra, ln cconomfa mexicana, que babia qucd! 

do intacta gracias a que nuestro p;1ís no sufrió los estr! 

gos del conflicto, todavía estaba en condiciones de competir. 
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con las economías arruinadas de los pa(ses <lesvo,tados

por la c,onflngraci6n. En medio del auge generalizado,

"º es de extrafiar que lns clases populntcs <le M&xico rc

cibir6n algunas mi~njas, especialmente las clases popu--
l;ircs urbanas. 

Esta raqu(tica porticipuci6n en el auge econ6mico 

no se dio entre Jos campesinos, quienes, acosados por su 

decreciente ni~~l de vidu, emigraron masivnmcntc hacia -

los grandes n6clcos urbanos, cspcciolm~ntc hacia J~ Ciu

dad <l1: M~xico, multiplicando el n<imero <le en1¡'1ea,Jos y sub

emplea<los. El "ejérc·ito ,Je re:'c•rva" del trabajo, constit11-

1llo por las grandes masa:; <le inmigrantvs ,\el campo, nl en

trar en competcnci:1 con("] proli.:tarindo urbano contrihuy6 a 

111<111tP1H'r deprimido:» los saLirio:-, \JL'nnitivndo con ello -

a In hurguesia nacional y ul cnpitul trasnacionnl reali
za cuantiosos ahorros por ese concepto. 

En este marco de difcrcncinci6n ca<ln vez'm6s aguda 

<le las clases sociales, el discurso oficial continu6 diran

do en torno a promesas tnles como la integraci6n de los j~

venes nl desarrollo nacional, mediante la cxtensi6n <le -

la escolaridad y la oferta ele l'mpleos;' logrando con esto 

una relativa pnz social y la cocxistencin entre las dis

tintas clases sociales. No oh~tantc, las posibilidades -

de ascenso para los j6vcncs de Jn clase obrero en su 

conjunto siguen sirndo pr6ctlcamcnte nulas, 

capitalismo, y cspccinlmentc el capitalismo 

puede permitir el ascenso individual. 

ya que el -

mexicano, s6lo 

La situaci6n a la que se enfrenta ln clase obrera -

en su conjunto -incluido la juventud- ocasiona mnnifes-
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tacioncs do protesto, con características portic~lares -

en cada uno de los sectt'res que ln conforman. Esto se -

agudiza durante los periodos <lt' crisis, tanto en México 

como en otros lugares del mundo. As1, en Estados Uni~
<los, dur;1ntc la dCcaJ;¡ ele Jos cuarentas surge la ll:1mada 

"gcncraci6n perdida". l'ostcrh1rmcntc, en los ci11cuentas 

aparecen los "bcau1i1's". En Jos sesentas surgen los ..:o

necidos "hippies", qut· en ,:iertv mcmentll Prtc:1bc:::iron 

!:is p1·otcstas c:ontra l;i guerra d" Vic•t.11;1m, antes de caer 

en d nihi lismu )'la <lrugadic:ci6n. FinaJn1ent1:, en las -

JC-cadas de los setcnt;1s )' los c1chc~11las h:in aparcd<lo di.?_ 

tintos grupos de j6vcnes tolalmt'ntc di'.'orcia,!os del sis

tema, h:ista desembocar en los mo,krnos "punks". 

Aunque no l<'•.i:i~ J;is ba¡¡clas j1n«~11i le" pcrtencco11 

a Jos estratos infPriures d<: l:t socí<:dad, e¡¡ /.léxico t'1 -

'fen6meno banda" cst:í casi rotalmenlt' circunscrito a las 

clases mnrginadas. J.,i L'.\Ísten,i:i ele bandas de "nif1os -

bien" (JU(' rea]L'.an "arr;111c·o11es" en el l•eriférico 110 con

tla<lice lo :interiormente úid10. Las csc;1s;1s bandas de -

j6vcnes de Ja burguesia u de l:i e las~ media tienen unu -

conformación muy clístinta ;i las de las bandas típicas de 

Lis barriadas, y no <:onst.i t11)·cn un mod\.1 de \'ida, como lo 

prueba el hecho do que para muchos de :;us integrantes es 

to es uno acti\•idad s61o "de fin de semana". 

Por lo tanto, ~sle trabajo estarG integramentc de

dicado al estudio «le las ba11ll:1s tí pi c1s, Psto es, las -

bandos que surgen en los barrios marginales como una re! 

puesta a ln peculiar confonnoci6n social de estos socie

dades. 
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Para estudiar a. las band~~ ~rolctarias proponemos -

dos niveles de on6lisi5: el <lcscrlprivo y -el interpre
tativo. 

Ll oniÍlisi5 dcscriptivc c~tudin la composici6n social, 

los formas de reclutamiento, los objetivos y los me 

dios que utiliza lo hondo para alcanzar sus m~tas. Es

to es ·import;rntc, ya que sin<' p;ira comprentler cabalmente 

l;i,, lirl'itacionc,_; econ6micas y soeio.:ultur;iles que les 
impone el sistema. 

El aniÍlisis interpreta! Í\'o incluye la expl icací6n 

del contexto social Jcnt1·0 del cual surgen las bantlns. 

Estl' contC'xt.o tiunc corno !"):trticul:iridad fundamental la 
m:ir¡;inal id:rd , . 

f'C"f"H<.:OH1 1 e;¡, la cu:1l dcten'."lina las dcrn6s for-

:r1as de mar1:ln:1cl6n, tal como lo es llt <.·ultural. El aná 

li"b interpretntin1 tamlii(·n estudia el tipo cll' v1nculos 

u rclacion<'S qul' l lc1'an :1 form;ir~;c enlr<· las institu-

cioncs del Estado mexicano las utiliza para proselitis-

mo político, para integrar grupos para-militares o para-p~ 
1 ic i acos y, cua1Hlo ya no las necesita o ya se han sal i -

Jo de su control, recurre a la rcpresi6n intliscriminada. 
·, 

Estas relaciones tic las ban<las con el E~tatlo se -

rún •1rnpliarnentc analizadas, ya que en mt1chos casos la 
alta criminalidad de estos grupos no obedece a una evo -

luci6n "natural" , sino que es el resultado de su utilízaci6n, 

por parte de funcionarios y jefes policiacos, para fines -
inconfesables. 

En síntesis, el considerar al fcn6rncno bantla corno 

una simple "anomal Ía" social, corno. una enfermedad ele la 
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sociedad, 1a C11:11 tlc:-aparcct:rfi si :;e aplican los correc

tivos adecuados, es, adc;nf1s de simplista, reaccionario. 

Por 1o tanto, rcd1ai,1mos VJt:tl1;ientc el cnioquc l;1tino -

americano de la marginalidad, aun4uc hace algunos nportcs 

dignos de toniar!'C en cnenta, 1w permitt· explicar el fc-

n6mcno en su tutalitlad, l'inalmente, el enfoque dt• G6mczjara, 

e] cual cont:ideramcs el nft;; adl'cU;H1o co11\\J h~1:;c mcto----

dol6gica y tc6rica para cst~ ~s1uJ1c, 110 nus proporciona -

tod;_¡s las n::spuc!;tas ;¡ lc1!; prohlema:; qul' se 1ktcctan durante 

una invcst iga~·i6n ti<- c1mpo come• 1:1 qll<' rea 1 i ::amo;; antes 

<le Plahorar 1:1 ¡ncst•ntc- tvsís. Tal es l'1 motivo por el 

que se t!ecidi6 aplic:ar un i:nfoquc ¡wrsonnl, el cunl toma 

algunos elementos dl' los nntcs descritos, principnlmcntc 

del de G6mc~Jn1·~. 



-33-

N 

"( ••• ) El estructural-funcionalismo se asume como una 
tcorfa general de la sociedad. Su principal exponente, 
Par;ons, dt•finc al '.'istema social como 1111 conjunto cs
tnicturado ¡10r statu:.: y riles jerarqui::;ido' e imlepcn· 
dientes. Este orclc:r: 1i1:l1l' cumo condit:ión de su t·xi.s--
lcncia l~t ;ict.·pt:ici[n ~~enL'r:tl de un c0n.iuntc1 de normas 
y pautas cultt;ralv;;, qu,_• a tr:1v(·s <le un proceso de so
ci:ill7.acjf>n son intvnLtl1-:~1dn~ por Jo~; indi\'iduos, ade 
má!5, el si:~tcma cuent:i cPn lllt'\'.:1ni~mo:: 1.lc cont rL1l '.~1h.·i;l"1 
qu(' lep,iti1:1:1n e.l ('Fl!:lt·P dt· 1:1 l'Pvn:1t1:. !:1 i..h··~vlac.i6n 
::;ocia1, L'~; tui:tada conn 1..·on.._lt1<.:ta dl' ni.~)~:1ción o impuvn~1-
cj 6n del rol a~: i,11 n:1dc, e¡·, producll> dL~ una dcfici<.'ntc ~;o 
ci~111::.;1ci6rt. 11 Vi11~1!'t:l':·tl', F·~·n~:tn•.!n. ·~>t .:'11 flondt• Pm-~-

l!J~-~3~_,y}._~~--i_J. .. ~~'..~-~~'.. ·-.~~~-:p:~I~~:..J~ __ !_:~-~G _ _:_!_~Jjlñif:i;, --¡1-:-T;--

3 "La socil•dad jun~nil L'st:i cr.:·ac\:1 gracias a la 11 cul
0

tt1r¡1 
juvenil" o a la "contracultura" (o sea opuesta a la· -
cultura <le la sociedad contcmpodnl'a). La cxi~;tcncia de 
esta cu.l tura en la _iovcn g«ncración ft1L' advertida en 
primer Jugar por la lJ11iv,•r:,idad de ·chicago, después de 
una cncu<."~t~1 dt' ~'º1.._·i()logo:-; r.H-'rtc:imerica1¡0:-; que se ocu-
pan de los ¡:roblcmas ,iv la .1u1·cntt1<l. Mas tanlc el con
cepto de "cultura iu1·,,nil" lo funciaP1cnt:1ron )' dcsarro 
llaron en sus ohra:; J. M. Ho1>nt rcc, Ch. lkich, T. Ro--=
szak y otros cit•nt.íficos occidentales. Todos ellos com 
pren,Jen por "cultt1r.1 .iu1·L'11il" J;¡ formación de idc:1lcs
v normas de conducta cksconocidos hasta ahora Y la cdu 
cnción Lll'l tipo llllHll'l"llo de individuo." Ercmin,Yuri. -:
E 1 P ro g res o __ So cJ2J..L_l_:_i_ __ ~~1.:"._':'_i~tl_ , p . l 3 

Frith, Simon. Sociología del Rock, p. 27 

S lbÍJcm, p. 33 
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6 1"11ytc, Will iilm Fo o te. La sociCJ¡ul de 1 as csqu in as, 
GiL,pos.,. Villafu('rtc; Fcrn:indo, et nl. Op. cit., 
p. 54 

Gollz6lcz G. Eugenio. Bandas Juveniles, OrÍgc~ 
Causas, p. 80 

VillafUcl'lt', ~.i!J .. Op. cit., p. SS 

9 Pitch, Tarn;ir. T"oda dt: la dcsviaci6t1 !;oc'ial, p. 119 

10 Clowurd y Oh! in. Del i1H1lll'111:v and op11or~t,1~t ic:>. A 
thcory of lle! !!.!.~~:tn~.s, lit. pos. \illafucrte, 
~ Op. cit., p •.• s 

11 VilL1fuertL', l't al. Up. 1'.it., p.59 

12 Ib1dem, pp. 59-60 

13 "( ••. )La cultura es cntC'ndid:1 como un'proccso dialéc 
t ico que se dcsarrol la también en concordancia C·On eT 
grado de nvancc del sistema social y econ6mico y de -
las n•laciones de producci6n, la ideología no sólo -
es hast:1 cierto punto dt'ternirwntc sino que puede ha· 
cer de aqnl'l la t1n inst rumcnto de -!11anipt1laci6n que le 
permita a 1;1 clase• dnmin:111te incrcmc·nt:n con m;iyor 
holgura Ja L'Xpll't:1,·i611 dl' Jo:; tr:;lia_indnn•s y asalari~ 
dos 1 o pttt'tle ~1'.;Í mi~,r.10 en ~u La:-:o, ser un arma cfícaz 
para las che:; ,•xpf,1t:1d:1s de 1:1 socicd:i.I capit<ilista 
en st1 Juch:1 por co11qt1i·;t:1r s11 1 ilH'r:1ci611 y su indcpc!!_ 
d,?ncia, t0111.1r el po1dl'!", liq11i,!;1r la explotación del -
homh;·e pur L'l hornhr'" p;1r:1 tLin,;r rni r u11:1 nuc•va socic-
daJ ,!un,if> pri\'l' !:1 \'(·rd:1J,·1«1 ig11:1ld:1d ,•ntre los hom-
brcs y se abra 1:1 pt1sihilida,l de un futuro míls digno 
y humano." ,\guiL1r ,11 Alonso, ~-'.1_1_:. Cultura, Historia 
~-1as dc~~.!.:!_Mexi::_;~~. p .. JO 

J.1 Michcl, Marco. "!Jcpc11Lle11cia y ~l;irginal idad" en Indíge· 
nismo, Moderni zaci6n__;'....l!i!q;i1!.'.1 I idad, p. 154 



15 "( ... ) La transiciéin dl' las sociedatlc:; preindustriales 
al capitalismo industrial implicó la trnnsfcn•ncia tic 
Ja mayor parte dL· li.! p<iblación dl'l ::l'ct,1r agrario ;d -
no agrario. Se pensaba en un cambio tic activiJaJ uue 
llevada al h:1hit;1nte dl' las :ollas rur:lll'S a modificar 
~u.s nivele~" 1..!c 1,.·id;: ;r!c .. .ti:1nt1' l;1 in::.l'rci0n l\B PI .,.;cct0r 
indu:;trin1. E;-;to ocu1·rifi en lo:~ p~tlsl':• m(1:~ :1delanta· 
dos. L:1 cxpc:ricnci;1 dL' ln~~ p:_1Ísc~ 1:1t ino;trne1·icanos nos 
enfrenta ahora 1..·on un t'Sta1..lo de cos~1~ mu\· dl ferentes. 
La pohL1ci6n 1 ibcr;ida p1H Ll cri:;is y !;¡ 'r(qiida dcca-
<lencia de lo~ ~ectnre..:. tr;hlic1nnalt~:;. e:; ab'.')orbid;1 por 
}OS ~CClUJ'i.',-~ lilOdl'l l\U~ :;{it(J ;.h• i:l:ifll'Ll 1 j¡:i_i t ~ld:t. roela 
\'CZ que Jo,: p:ibc:·. :::ib,:(·::arr>ll \;ido:: ,\l':::1rrol lan indu!;
tri;is suieL1:: :i l¡¡ .. -,,1:1;1.-.t\·JKía d,,¡ l'xtr;mil'ro o de com 
pafiías d~'PL'Illlil·ntL·~ de. (}L0Hl'!P1Í¡1s ;¡v~1n::;1d;1~ est.(1n ohl i'":" 
gados a ;idopt;ir d id1a tccnolc!gÍ;¡, sc:1 (1 1w :;oc ialmcntc 
tlc~e:1bl<'." Montalio, Jorg<'. ~~" .. Ji-1~1!-º2._sociall'._'2,PP·23-28 

ll1 Michcl, Marco. Op. ,·it., p. ¡;,:-

17 "El cinturon .ll' 1¡¡iseri:1 r\1¡¡,;;11:r;1 1:1 Jccici6n hiol6gica 
clcl coloni:ado de i111'adir a cu;llquil'l' precio, y si ha
ce falta poi· J¡¡~ vl~1~ 1:1;):; ~ubtl'rrf1nt•as, ln ciudadela -
encmi¡~a El l¡m¡wn-pro!et:1rio con;:t ituído :·pensado 
con to,\as sus !'u,·r:•as ::obre la "sc~11ridad" de la ciu-
Jall signific-a L1 1•<hl1l'<iu1nlHt· irn·i:,•rsiblc•, J;; gangre
na, in:;tal:1d;1:; e11 ,.¡ cora:·(111 d\'l dnP1i11iD cn!nnia!.-En
toncL'S los ru(i~lfl('~, Jn:-; ~;ranujas. !o:-; dC5L'íllJ1lL"íidOS, .
]OS \'agos, a1raído,;, Sl' Lm:·.;in a la luch;1 de libcra-
ci6n como robusto:: trab:ij:1dorl's. E:;n;; v;1¡1,o:;, t•sos dcs
clasados \'an a t·ncu11tr<ir, por L'l c:rn:1\ ,\(' 1;1 acci6n 
militante)' dl'c1si1·a, el c·;i1!!ino dl' i'a n:1ci611. No se -
rPhabilitan en rel:1ci(m con la sociedad colonial n.i con 
la moral de domin:1dor. l'or ,.¡ cont r:1rio, asumen su -
incapacidad para t•nt r.ir en la ciudaLI s:1ln1 por la fue_!: 
:n dt' la g1·:1n:1da o ,It>J revolver. bu:: dt'Sl'mplt'ados y 
esos subhombrt'c s<' reha!1ilitc111 t'll l'L'lac:i(1n consigomis
mos y con la histo1·ia." Frant~, Fanon. !.os condenados 
de la Tic!'_!:.'.1_ __ , p. 119 

18 "( ••. )La ino:11fic·i,·11cia dt·l rit111t1 ck crL'ci111icnto ccon6-
mico de Amé'.·rica !.al ina cnn rcs¡ll'cto a su expansi6n po-
blac-ional v el retraso en el ,\csarrollo social ele los -
Gltimos un~s colocan en el centro de los problemas pro 
resolver aqut·l los que afectan a la infancia y a la ju-
vcntud, el grupo de111ogr(1fico más numeroso del continen
te'.' t;urrit·ri, ,\dol fo, t•t al .Estirclios sobre la Juventud 
Mar g Í_!l_!_I__~- ~~t_i !15_l_:1~~_i_:_i:_ i_s_:iii_;i_ -;-p . --¡:~--



19 Gurricri, Adolfo y Edelbcrto Torrc,;-Rívas. "Situaci6n 
de la juventud dentro del complejo ccon6mico-social <le 
América Latina" en Estudios sohre la Juventud Marginal 
J.at~~_i:.i!:_an::i_, pp. 1-l·lS 

20 Ibídem, p. 25 

21 l!ip6tcsis d<' Jos(, ~-ledina Echavarría "la iuventud latino
americana poc!da st•r calificada ck "pcrpÍeja'' a di(crcn 
cia de 1:1 t!scepttca juvcntutl alemana'.' La perplejidad:
encierra elcmt•ntos ele incertidumbre, \'acilaci6n, dudn,
as1 como aspectos Je ansiedad. 

22 G61nczjar:1> 1:ranci~;co. "Una aproximílción soc1ológicn a -
los movimientos _íu1·cnilcs y t'l p;111dillcrismo en México" 
en Rcvi!'ttt de Lst1_1_~l_i_o.>:_ __ ~oh1:;-:__}_;_t__:~.~ntutl, p.119 

23 G6mc:jrira. Art. cit., p. 123 

2-1 "L:1 guerra l ln·6 a ~us Íll timos J Ími tes la miseria )' los 
sufrimientos ,¡,, la:; m;i:;;1s, agudi:6 1:1s contradiccíones
,\e clase)' pro1·oc(i cl ;1scc11so tic la lucha' revolucionaria 
<le la claSL' ohrer;, y Jo:; trab:1ja,lor":; del campo de. Jos 
países capit;t1i:;t;1:;, ,\la par ck ello, al convertirse 
de guerra l'Uropc•:1 c•n guc•rra mu111li:il, arrastr6 también 
a su 6rbita a la rl't:1gu:11«lia dl'l i111pcrialismn, a las -
colonias)' ]QS paÍsc·:; tkpl'!lllil'llll'S-. lti f!UC faciJit6 -
la uni6n del niovi:nil'nt<' 1·,,1·olt1ci<in:1rio tlc: 1:uropa con -
el movimiento Jl' libl'raci6n nacional de los pueblos de 
Or i cntc 1

'. !i~tnua ~.~_!'.co1~1~.2~~.J~_J~IJJi0.:, p. Z6~1 

25 "La crisis \!l~neral nn es un fL~nl>1nt.:no ocasional, no cg 
un :ig:ag ~e la historia, no es fruto de determinados 
errores ,\e lo:: l'itlcrcs burgueses, sino un est<1do incv_h 
t¡1blc v regular cid capitalismo en la época de su dcca 
tlcnci<1' y descomposición." Kuusinen,O.V, et al. Manual-
dc Marxismo-LL'ninismo, p. 258 ---



CAPITULO I 1 

TRAYECTORIA DE LAS. BANDAS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

"ESCUCHO UN SON!llO MUY SUAVE 
CON TU orno BAJO EL SUELO: 

iQUEREMOS EL MUNDO 

Y LO QUEREMOS 

A 11 O R A ! " 

Jim Morrison 



-38-

2.1 Generalidades 

Al finalizar las luchas armadas de la Revolución MexicQ
na, se inici6 el proceso de urhanizaci6n mis intenso de 

la historia de nu~stro Pafs, el cual resultó en una ele 

vadn concentración ccon6mica, demográfica, polftica y 

administrativa t>n lJ c:;1pital. 

La urbanl:aci6n, como todo proceso de cambio so-

c.ial, produjo una serie ck conflictos.•\¡ a esto agrc

g;11nos que en Héx ¡,-,, hubn un <iPsarrol Jo clcscqui librado y 

heterogl!nco, en priinl·ra insta ne ia porque reprodujo en 

el medio urbano L1:.; mí smas Jesiguald;1dl'S que existían 

en Ja sociedad rural, el rcsul tatlo fue, no la solución 

de los problema;; rur;11t·,·, sino la i:rcación dt• otros de 

mayor m;ignitud, aparecien<lu L'll l.t cllhla .. 1 Je ~!éxico una 

problemática que, a11nque cu11 rasgos particulares, com

parten totlas las grandes urhes del munJo capitalista 

subdcsarrol 1 ado Í" ( 1} 

Entre los aftos de 1952 a 1960, la mlgrnci6n masi

''ª hacia el Distrito Federal provocó un dt!fici l habita

cionnl y de st:rv .icios príbl icos, así co111~i 1:1 formación 

de cinturones de 111iscria, conocidos como "ciutlades per

didas". EJ cerro <lt• la Villa, las barrancas do Tacuba· 

ya, algunas áreas de Copilco, el Pedregal de Carrasco Y 

otras similares cmpe:aron a poblarse de manera an6rqui

ca e irregular; los pobl<1<lorcs origi11a.les carecían de 



-39-

tS'tulos de propiedad y no existían ni siquiera proyectos 

oficial es de urhani znc ión. Con la amp 1 iíici6n o construs:. 
ci6n de algunas arterias viales, como el Periffirico, el 

Viaducto, División del Norte, etc., fueron afectados e -
incluso desaparecidos barrios enteros, con lo cual se 
agudizó la situación. 

En el 6mbito polftico, social y sindical también -

ocurrieron algunos sucesos significativos, como la repr! 

si6n del movimiento ferrocarrilero encabezado por Deme-
trio Vallejo, asf como la insurgencia magisterial, lide

rea<la por Oth6n Salazar. En este período también comen
zaron a surgir las primeras organizaciones de colonos -
pobres. 

Fue en esta fipoca y contexto social en el que emp~ 

zaron a aparecer las primeras pandillas juveniles urba-
nas. 

2. 2 Desarrollo Histórico 

Como siempre ocurre en el subdesarrollo~ la penetraci6n 
cultural del poderoso vecinu del norte, yla películas -
como EL SALVAJE, REBELDE SIN CAUSA ~· SEMILLA DE MALDAD, 
protagoniladas por M;1rlon llrando, James !loan y Gleen --
For<l, rcspel:tiva1ae11tt· (2), influyeron noLllilerucnte en la 
conducta, los valores y hasta en la Vt.:StiJut.:nta de las -
pandillas <le la capital. Desafortunadamente esta pelí-
culas, como casi todas las producidas en Estados Unidos, 
no planteaban seriamente los problemas sociales --ni mu

cho menos su solución-- y sólo se concretaban a mostrar 

jóvenes rudos, con chamarras de cuero que, incapaces de 
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canalizar adecuadamente sus energías juvcnlics, se dedi

caban a practicar la violencia callejera. 

En el afio Je 1955 empezaron a aparecer en los pe

ri6dicos de In capitnl las primeríls noticias de grupos 

de j6venes delincuentl's. :\u11que siempre hubo menores que 

delinquían en la Ciud;hl de ~lé·xico, por primera vt•z se 

presentaha el fcn6mt·n¡1 de las bandas oq:ani7.adas. Sin em

b;irgo, debemos aclarar que, si bien llc-garon a ser espcct.'.!_ 

cul;1rcs alg11nos de su,; asaltos, generalmente eran rn(1s 

bien manifestaciones de \'an,!al ismo, puest<1 que nuncn se 

reportaron robos en los <¡lll' ruc•ra c11:rntio>'o el [,otín, Por 

otr:1 parte, mucho~ de c:-1tns "asalt~1ntcs" nu eran otra co

sa que rateri 1 los pobres quienes, una n': fich:1dos por la 

polic1a, eran obligados a continuar s11 carrera delictiva 

por los propios cuerpos policiacos. En r•ta misma 6poca 

surgen también las prim\·ras gu<'rr:is en trie pandi! las. Uno de 

estos enfrentamientos tuvo amplia difusi6n en ios pcri6dicos, 

los cuales reportaron con lujo <le ,letal les la riiia protag~ 

nizada por algunos j6vcnt>s del b;1rrío de la Plenitud contra 

los de la calle Santa Cru:. El mot Íl'o d.'.' la amplia public.!_ 

dad que recibi6 este suceso fue el siguiente: tuvo un saldo 

de un muerto y cuatro heridos de gravedad (3). 

A finales de la d6cada de los cincuentas comenz6 a in· 

tegrarse a las bandas un elemento que al paso del tiempo -

ser1a consubstancial a ellas: el rock nnd roll. Aun cuando 

se puede rastrear hasta cléc:1,las atr5s, la música de rock ap!!_ 

rcci6·por primera vez, con este nombre, en Clevcland, 

llhio , Estado Unidos ele norte:im6rica. El primer "hit" comer-
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cinl lo cons.tituy{i un¡1 mc1odfa de ritm<,1 "pcsa)oso" 1la

mad¡1 ROCK AROUNIJ Tllf: Cl.OCK, ca u t;ld;J p9r Bi 11 ll¡iil er ~ 

los Cometas, compuesta por un negro llamado Joc Turncr 

y posteriormente mo<ljficn<la para ¡idaptarla al gusto del 

audi toriv "bl :1nco" del p¡1í:, J•.!l lll'ftc. (") 

El rock se iJcnlific6 Je tal manera con las han-
dos juveniles y con la juventuJ urbana en general, que 

terminó convirti(·mlosc en u11 c5peL'ie de himno o divisa 
musical. Alguno~ ¡:omc:ri:iantcs ;1stutos, como Jos propic

tar ios de las rad iodl fusor;15 "popu l :1rcs" inme<l ia tamcntc 

intuyeron su potencialidad económica y se dedicaron a 

promover indiscriminadamente l'stn música, h;1sta quema

teri;1lmente "borr6" a la mC1:,ica popul:lr mexicana. 

No obstante, indt>pt·1"licntL'Hl•.'ntc de Li cxplotaci6n 

comercial que s~ hi:u Je esta míl~ica, en cierto momento 

trascendió su carricter de modn pasajera y fue conver·· 

tida por los jóvenes urbanos en un vínculo de identifi
caci6n y de rechazo hai.:ia los valores de los adultos.y 

de la sociedad en gene r;i l. 

Ser rocanrol erl) era toJo un es t iJo de vida en los 

grupos juveniles, que brotaban incontenibles en las gra~ 

des ciudades. SegGn Carmelo Monedero, estos grupos ori

ginalmente eran pandillas de delincuentes juveniles¡ no 

obstante como estas costumbres se extendieron gencraci~ 

nalmente, "lo que en una generación era antisocial, de

lincuencia y agresividad, en la siguiente se convirtió 
en conducta aceptable par<J toda la juventud" (5), 
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Como ya dijimos anteriormente, las posibilidades 

comerciales de esta nueva mOsica, que parccia que iba 

perdurar, interesó ;:i varios empresarios, y pronto el -

mercado nacional se vio' in11lllla,to con di:ccos y pcl'icu-

las, en los que se cnsalsaba e1 vc:.tuario y las costum

bres de los jóvenes, especialmente de !;1 juvL'l\tud nons_ 

americana. Nuestro l'afs, como satGJitc l'conómlco y cul 

tural de Estados llnidos, casi imnediat:uncnlL' adopt6 es

ta nucl'a "c11l tur;1" .in\'L't!Í 1 y, :il menos en el iímbi to ur

bano, terminó por cch;ir profundas raíces. 

Las pandillas jtJvcniks de esta época conformaban 

todavfa el prototipo Je lo que el sistema consideraba 

"el buen mcxictllv ¡iubre": paciL·nte, eon"11niidor, opresi

vo consigo mi:.1110, Jcspoliti:ado (ó]. Sin C'inbargo, como 

no tenían otra ¡llteruativa qlll' la va¡~anda )'ninguna P:!. 

sibilidad para desarrollarse y transformar su entorno -

social, poco a poco cmpc:aron a Jcsarrollar una agresi

vidad manifiesta, producto de su frustrnci6n existcn--

cial. (7). 

Una de las primeras pandillas qu_~ adquirieron fa

ma y notoriedad fue 1<1 de "los Chicos .Malos de Pcralvi

llo", que lleg6 a tener hasta 200 miciubros. Esta pan-

dilla durante algún tiempo mereció mds de un encabezado 



Je los pcri6dicos y secciones 'le not;i roja (8), disput~n ... 

<lose este "privi lcgio" con "Los Gatos" y "L-os Chil~·ro$ .Nc

!tros" de ln colonia Pcnsi 1, "Los Feos" de ln colonia An~

huac, "Los Caifancs" <le T;1cuba, "Los Rockcts" de 1:1 Indus

trial y Lin<luvista (9). 

Durante el sexenio Je Adolfo L6pc: Mateas (1958-1964) 

no todas las nccioncs gubernamentales se circun$cribicron 

a ¡¡ctos rcprc~ivos. T:1mbí('11 ,;l' cmprcnclicrGn programas hnlii_ 

tacionalcs y se rcali:aron ambicioso,; proyectos de urh:1 

nizuci6n, especialmente en el Distrito FcdPral. Esto, 

junto con la crl'l°il'ntc dl'p.111pl·ri:;1ci6n ,1.,¡ campo, trajo 

como consecuencia nlll'\':i,; olL·acla,; de migrantes rurales a 

la capitnl Je ln RL·pÚl-'lit_:á, quienes_ venían a <lcscm_p_~riar 

labores poco calífica,f;1:; y mal p:1g¿¡,l;1,;, 

jor rcmuncr;llla,; que l'!l el campo. 

, 
11cro, at1n as1, n1c-

Una de las ¡Heocupacione, fu11,L1111vntah~·s del Secrct:i

rio <le E<lucaci6n PC1blic:1 dL'I gobierno d" Adolfo J.6pcz 

Matees, ,Jaime Torres Boclet, era impulsar la ctlucaci6n ¡1opu

lar y para esto promovió la implant:1ci6n del libro de texto 

Único, el cual se cmpe:6 :i distribuir n1asivamcntc tanto 

en las ciudades como en iol campo, Lit' m:tnera gratuita. Tam-

bién realizó una masiva campafla de alfabetización para mlul

tos. 

En materia de relaciones internacionales, M6xico 
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trataba en aquel t~ntonccs Lle inantcner e ícrt¡¡ indepcndc.!!_ 

cia con respecto al I~pcrio del NprLcp y PílfP ello el 

presidL•ntc l.(lpcz ,\Jateos cmprc11dió vari;is r,iras oficia-

les por v;1rios países ele ,\m(·rica Latin¡¡, fairopn y Asín. 

Es en este m.1rcc1 en c'.l que Jdw (ornprenders(' el interés 

del gobierno toc;<icano en continuar sus relaciones dipl~ 

ni[itic;1s con el gobierno rt'\'Olfü:ionario de Cuba, el cual 

acab,1ba de ser soir.et ido a un bloqueo comer.; i<tl total por 

el gob:icrno tlc Estados Unidos)' ¡.,,; ¡:0hi;·1·no~ lati110<1-

mcrici1nos st1n1isos. 

En general, ~I gobierno de L6pc: Matcos prcu·ndfo 

aparecer como populista. Pilra rl'for::ir esta imagen, el 

propio Primer M¡¡núat;Hio ;icudfo a los cspl'Ct:Íc:11lo~ de 

box (aparcntcrncntc•J si1¡ hu:1rd:1•"'P"IJns, )' fr·ecucntcmen· 

te cr;1 visto manej;11i,lo pcr,;011;ilw·ntc sll'.' automó\'ilcs, 

El hecho <le q11c• c~;tc ré¡:ímcn putliL·ra 1n:1ntcnrr urw ima-

bcn popul i st<l a pesar <l<' su t:aráctc'r rcl'resivo es un hE. 

cho óignu ,Je L'5tudin, y puede• cxp.l icarsc· en p;irte por 

la notable dcspol iti:arión que existía en J<¡uél enton- -

ces y por el rt!lativo <1uge económi(o del r;ds, resaca 

tlcl "boom" pro<luc: i<lo por l<t ,;vrn1i.L1 gu:.rr:1 m1:ndial. 

Por Jo que respecta a la "cultura" popular, en 

ese perfo<lo la niílc: Je M~xico se alimentaba cultüral

mente con programas tcle\·lsivos tales como el "Club 

Quintito", "Estrellas Infantiles" y "Teatro Fant.'ístico". 

La población adulta, especialmente las mujeres <le clase 

media)' baja djspon]an de revistas "femeninas", nQ_ 

velas ilustradas y telenovelas como medio para escapar 

tic la asfixiante contiJcancidad que les imponiil su con 



<lidón de .madres y am:1s de casa. GJJTJERlllTOS y Sf.NDA 

l'ROllI!l!DA fueron µl¡:unos de C!ito!\ producto!\ para el con

sumo masivo )' cn¡1jcn¡111Lc que produjo la recién i1u1ugurn

da industria de lp tclcvisi6n, 

La entrada plena de' ¡.¡;;xico ;i la "motlcrni<lad" tuvo 

muchas rcpcrcusio1ws suhn: la sociedad de nuestro paf;; 

S<i empcz6 :1 abandonar el nac íona l ísmo trasnochado prom~ 

vi<lo por las películas "r:1ncher;1s" y los dramas urbanos, 

especialmente los drama:; lk :1rrab:1! y de i·cci!ldaJ, con 

su cv.idcnte conteni,lo m<•clíati :ador, ,\espol it i :ante )' pr~ 

motor tlcl confonni s!nn y la re:' ignar ión. La müda cosmop~ 

lita, sin embargo, no aport6 mucho5 valores positivos, 

yo que, ~¡ bien promori~ la Jcfensa de los derechos in-

dh•idunlcs, '11 estilo nortc•a1'1<•ríca110, t:imb.ién fomentó un 

in<lividualismti e¡:oí,t;1 y una competencia desenfrenada, 

que sustituía paulativumcntc a l~ solidnricla<l prolc--

taria (10). 

Aun cuando la burguesía lllllXicana r algunos secto-
rcs de lo clase media adoptaron gustosos los nuevos va-

lores del "cosmopol ismo", 1 a soci ed;1J t'U. su conjunto y 

algunos grupos <le prcsi6n los consideraron inmorales y 
hast:i atentatorios contra Ja nacionali<ln<l. En algunos 

de estos arranques moralistas y nacionalistas, las auto

ri<luJcs llegaron a iniciar campanas Je redadas de j6ve-
nes que frecuentaban los llamados "i:afés cant:intes" (11). 



La juventud, bomhank;1da por una publicidad que -

promovía el consumismo m&s desenfrenado a truv6s del -

cinc, la radio y la telcvisi6n, cotidiílnarnente tenía 

que confront:1r la opul cnta sociedad que aparecía en 1 as 

pel~culas y anuncio:; "glamoro;.os" con !'u realidad coti 

diana. Como no podían aC1.:cdC'r ;1 los opl:lcnttls :imbicntl'S 

mostrados por J;¡, p<:Iíc11las nortl':ll!ll'ric;1nas, se confo__i: 

maban con ;1Cudir a Ja;; "t;1nk;Hi:i5" del S:t!6n Riviera o 

a 1·c·r pe!Ícu!Íetda~. dt• Ja1n•:s Dean o E11·is l'rt'slc:· t 12). 

En estas rcunionl's, en dc)ndc tGcitarnentc estaban exclu.ídos 

los adultos, pronto se emp.:::aron a s11cit:1r ril1as colcctl_ 

vas. También oc11rrÍ;1 q11e los jóvenL'~• intoxica~lc)s por 

d alchol y aturdido:> por ln m(1:;ic1, ;1J fin;ili7;ir >US rc

unlotll1!' ~e dcdit.:aban 11 rea1i.:~1r tod~1 cln!~l' dp tn.lJH1 lla~ 

contra comercios y tran;;t•C1ntl''· E:;to tambi611 ocurría 

cuando fina] i zahan lo:; part idn~ "clft>icos" de futhol "¡1mc

ricano", gcncralml'ntc' t~ntrc Jo;; equipo;; del l'ol itécnico y 

la llni\·crsiclaJ. En este <>mbicntc aparcci6 ¡10r primera 

vez el fcn6meno del "porrismo" (13). 

Al iniciarse el gobierno de Gustavo Dla: Ordaz 

(1965-1970), la migraci6n campesina aknnz6 niveles ina~ 

ditos, comparada con los sexenios anteriores. El es--
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trepit050 fracaso de la reforma agraria y la excesiva 

centralización de la industria y la política provocaron 
que en el ámbito rur;il, y aun un l;1s ciu<la<le5 pcqucñ:1s, 

<lcsaparccier:m l;1s oportun id.1tles Je traba.Jo y Je cduca

ci6n. Muchos c:1mpcsi11os y pobladores de ciutladcs pequ-2_ 

íias optaron por emigrar h;iria Estados Unidos; si.n cmba.!.:_ 

go, la mayor!a se dirigieren a 10~ grandes centros urb! 

nos, CSJll'Ci;1lmL'ntc· la ci1id,1d de México, Monterrey y Gua 

d;1lajar;:i. 

El centralismo educativo y el gran prestigio que 

todavía tenla la llniversidaJ Nacional ,\utónuma tamldén 

contribuyeron a atraer hacia el Distrito Federal cnor-· 

mes cantid;ides de jcn·cncit(l,;, q11iencs ilusionados por 

la pcrspec:tiva de nhtenc•r un t"it11lo uni\'l·rsitario, no 

vacilab:in en ahando11:1r famil i<1 y comunidatl (aunque fue

ra temporalmente). M11chos tic estos jóvenes jam:ís rcgrE_ 

saron a sus lugares de origen, ya que lograron obtener 

empleo en la todav1a creciente industria o e~ l:i buro-

cracia. 

Fue en el sexenio de Día: o,·daz cuando se empren-

dieron las obras urb;1nas mlis important¿s tic la capital, 

tales como el Periférico, el Circuito Interior, el Me-

tro, cte. Estas obras, y posteriormente 105 llamados -

"ejes viales", contribuyeron a dcterior;1r aún m(is la vi 

tia comunitario en las barriadas y en las otroru pacífi

cas colonias de clase media (14). 



En el nivel mundial, fue durante este pcrlo<lo_cuan

do se empezaron a generalizar las protestas estudiantiles~ 

El antecedente inmediato de estos j6venes contestatarios 

"Bcat" nort.camcricnno, t6rmino acufi:1do 

(IS) , tomado de la jerga Je los gru-

"gPnc1·aci6n ¡;olpl'ada" estaba cc>n!'t ituída 

j6vencs <lc~cnsos ~~ vivir plenamente, Je 

ser escuchados y s;1lvados (lú), Esta g<..·nL·r;1ci6n, q11•• 

fue e] movimiento 

por Jack Kcro\·ac 

pos de jnz:. La 

por conjuntos de 

111Í1s ta rdc rcci b i 6 PI nombre de "!ka t ni k", e.orno rcconoc i · 

miento al sfitcl itc ruso "Sputnil." , ínfluy6 pn1fundaincnte 

en Ja juventud Je otro:; países, "di6 ori!!L'n a los "Tcddy 

lloys" J.: ln¡;laterr:1, lo~ "A1hlcrupc·n" de llina1n;1rca, Jos 
"Blour Noi r11 de Franci:1 1 lo:~ 11 S~un~4jokt~:~ 11 dt• Su(·i.·1a, lu~ 

"Norsern~" de floL1nda y Jo,; "Vilc•lloni" d<' ltnlia (7). 

Aunque su él]larici.Sn fue gradu<!l y progresiv;1, el -

afio Je 1967 puede con"iderar~;c como la cúspillc del mo-

vimiento hippie en 1os J:stados Unidos Je Norteamérica,· 

el cunl, junto con c1 "rock Úcido" y l;i poesía "umlcr--

ground", marc6 un hito en 1~1 historia de las brtndas ju-·. 
vcnilcs de los Estados Unidos (18). 

Manuel l'clucz afirma:''En al <lécadn de los sesentas, 

se puede tomar como caracterfstica principal, la partici· 

paci6n de los j6vcncs bajo Jos formas tro<licionnlcs de 

lucha: una polftica y otra moTal. 

Ln juventud buscaba y exigía cambios profundos, rev2 

lucionnrios; en el aspecto moral habla una b6squeda del 

ser humano, de su identidad, pcrsigui6 desarraigaT( ••• ). 
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El movimiento hippie, y posteriormente el movimien

to Hnivcrsitario en genl'ral, const(tuy6 una respuesta ·a -

la Jccisi6n de la a<lminisr•·ac iÓn nortei11111:ri.:ana Je int«r

vcnir en el sudeste asi5tico, principalmente en Laos, 

Cumboyn y Vict0<1m. 1\unquc· jnmfis hubo llnn <lc•clarac.i6n for 

mal de guerra, el gobierno csta<louniJcnsc inici6 su lntcr 

venci6n nrmu<la en esa región a rnl= Je la Jcclarnci6n del 

secn·tario ck Est;1,\o !kan :\cht'n.'<rn, quien c•n J9SZ Jecla

r6: "Nuestra polític;; ti•:nc como objetivo fundamental el 

impedir cualquier .nuc;vo :1\':111c'' de la do111inaci6n comunista 

sobre el cont inC'11tc asitit ico, y particularmente l'íl el sud 

l'Stc <le Asia. t\o dejarl'n\Os Je hacer lo que esté en nucs 

tras manos para cort:ir de' _plano la <:xp;inc;i6n d•.'l cnmunis 

mo tot;1litnrio en Asi:1," (l:l) 

A finnlcs de 1960, Estados Unidos cntrcg6 599 mi

llo1ws de d6lnrcs nl "gobierno nmi[:o lle Victnnm del Sur", 

a manera de asistencia militar para hacer rl'trocc<lcr y Pº! 

tcriormcnte eliminar al g(lhicrno co1nunista <le Vietnam clel 

Norte. Aclcmfis de 1;1 ayt1<\;i mi 1 itar, el g~vierno nortea--

mericnno "proporcion6" el apoy1.1 <le 773 asesores milita-

res, Este "apoyo" continu6 crccic11<lo hasta que involucr6 

el env{o de decenas <le miles Je millones Je d61ares, as[ 

como el de j6vencs soldados (reclutas del servicio mili 

tnr, principalmente}, ya no como asesores, sino como 

combatientes, 
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Fue prccis:uncntc el envió al frente <le comb.atc di! 

lo mejor <le la juventud norteamericana lo que originó la 

ola <le ¡irotestas en Estados Unidos, ya q11c, si bil~n el -

estadounidense medio estaba de acuerdo en que se comba-

ticra al comunismo, no dc'.'c:1b,1 que sus "muc.hachos"fueran 

utilizo<los como carne de (an6n y regresaran muertos, li

siados o con severo~ trastornos mentales. 

El movimicntc• hippie fm' uno Je los primeros que -

se opusieron ;1 la gucrr¡1 dl' \' 1ctnam. llcsp116s, muchos jQ 
vcncs se negaron a cnrol:irse, e inclusG desertaron d<'l -

ejército y se rcf•1¡:iaron en p:iíses C\lITJo Suc'cia y llinama~:. 

ca. El movimiento hippie no era ünicamcnt.c· t.:ontra la -

gu<:rra; t;1mbié11 estnba contra la~ 11urm:i.; 1:10r:1lcs P~t:tblc 

l:idas, contr:t la moj ig~1tt~r·i~1 dl' 1.1 cL1sc :netlia, 1..·ontra ~ 

Ja bnstalidad tlL' la policÍil, L'tc. Por tal motivo se de

jaron crecer el pt'lo )' .las barh:.is, i1bandonarn11 la VL'sti

mcnta formal )' SL' ,ll'dic·:1rc•11 :1 t rans¡:rl·cli r todas las nor

mas morales, socia.les, sexual e~;)' hasta legales, l:is CU'.!_ 

les el grueso de la población --cspeci:1lmcnte la pobla·-

ci6n "blanca" )' prOtl'sL111tL·-- tenían por sagradns (20). 

Dcsafortunad;unente, con el paso clel t icmpo, cstL' movi--

micnto, debido al uso indiscriminado de'J;1s drogas, la -

promiscuidad sexual y una cada ve: 111iís acentuada dcspol,l. 

tizaci.611, motivada por su retiro "al mundo interior", -

terminó convirtiéndose en una especie de lumpemproleta-

rio, sin ninguna perspectiva. 

Debido n que muchos <le los jóvenes hippies proce-

<llan <le la clase media, nunca lograron integrarse a los 



movimientos proletari.os }'de las minorías rncialés, ya -

que enrecian de disciplina y una sólida prcparuci6n idi2 

16gica. Aunque algunos de ellos llegaron a fornrar soci~ 

dadcs comunitarias --dcnominadns "comunas"-- la mayoría 

se perdieron en 1 ¡¡ ,¡rogad ice l 611, se n.· i l\ t <·gr;1 ron a 1 ¡1 s -

,conser\'lttloras f:tml 1 i:1~ de 1.ion~lc· proCcllLnl o se integr:t

ron a algunas se..: tas re\ igios;1s que pr:11:ticahan un mistl, 

c·ismo trasnochado. Uno de los l ítleres <k L'Stas sectas, 

"El gran sacerdote Timothy l.eary" (21), ex-catcdr:ítico -

de la univcrs idi!d de llarvard, exhortaba a la juventud a 

dejar las un.ivcrsiJades, r a "vivir plcnan1cntc", consu-

miendo drogas y pra,:t ic:a11,lo el amor 1 ibrc. Ante estepa 

noram¡1, no es de l'Xtr:il\ar que aumentar;1 p<1vurc1;;amcntc el 

consumo de drog¡1~, e~:pccialmf.'lltc lit.: las Jrogas "gruesasº, 

como el LSU (22). 

h1e lamentable que muchos jóvcnc;; radica les que pn¿: 

ticiporon activmncnte en los movimientos a f~vor <le los 

derechos civiles y las minorías raciales, asi como contra 

de la guerr:1 Je Vietnam, fueran scduc idos por las drogas. 

y los movimientos místicos t23). No obstante, puede ase

gurarse que fue la bfísqucda de libertad_, )'el deseo Je -

apart;nsc de todo lo q.1c oliera ;1 "bur¡:ués" y convencio-

nal lo que condujo a muchos a explorar el mundQ de 1;1s -

drogras )' el misticismo. 



Estos jóvenes, como cas1 toda Ja sociedad, no te" 

nian una idea clara de los cfecto5 de las drogas; espe-

cialmente de las llamadas "psicodéliL:as"; algunos inclu

so pensaban que C'st:is sustancias les arud;irían ¡1 "ensan

char" Ja conciencia y hast;1 ú l'sclarcccr la mente. l.a -

realidad, sin embargo, es muy di forcntc, ya que, de ¡1-·

cucrdo con .Joscph Nahcm,; 

"La concicnci:1 diferente que procuran las drogas • 

psicodélica~ proporciona efectos sensorios y de -

pcrcepci6n a expensas de la claridad de pensamien

to y la aptitud para an:1J i:ar Jos problemas. Es -

una conciencia que elimina la di~cipl ina, 1;1 intc

gridaJ y Ja aptitud p:1ra participar en cualquier 

movimiento urgani:ado con t'l fin de favorc•ct•r ·un -

cambio socia l. L1 conc.i ¡•11cc i;1 psi <:(ld(• I i c:1, "el es

tar en onda", es un estado psic0J6¡:ii:o altamente -

preciado y estimado por los que mandan en la econo 

rnia y Ja polltic;1 ,Je 11ueHra socicJaJ". (24). 

La repulsa t¡llL' produjo en millones <le j6vcnes estE_ 

<louni<lcnscs el "american \\'ay of l ifc" también dcscmboc6, 

como ya dijimos, en la crcac i611 de "comunas". llcsafort!!_ 

nadamcntc, los j6vcncs que se integraron a este modo de 

vida -cultivan<lo con sus propias ma11os Ja tierra y com-

partiendo cqultativamcnte las ganancias- pronto aban<lo

naron su radicalismo poJltico y cayeron en un especie -

de primitivismo estéri. I. J;stas comunas en algunos luga

res incluso llegaron ¡¡ convertirse en sitios "folc16ri-

cos~ y empezaron a ser visita<las por turistas curiosos, 



-53-

Exct•pto en muy contados casos, las comunas tenninaron -

por reintegrarse 111 "slablislunent". 

En síntcs;is, el rcpl iegue de los jóvenes haci¡¡ > 
11s drogas y las comunas a fin de cuentas favoreció al 

sistema, puesto que evi t6 que un nume1·oso grupo de in-

conformes se integrara a las luchas del proletariado y 

Je las minorías (25). 

En México, el movimiento hippie sólo tuvo ceo en 

algunos jóvenes de la clase medí¡¡, pero no pasó de ser 

urw moda. Aunque como po:•tura social 110 fructificó en 

nuestro p;1i~, el hippisrno .<>Í influyó en 1;1 n·st imcnta 

de los jóvcrH':; mexicanos. Limbi[·n caló proft111d:1me11tc· -

en la m(isica de rock, e in•:lu~o se :ii;uflaron expresiones 

como "rock ácido", "rur.:k p~il'odl-1 ico 11
, t:tc. 1:mpe::;1ndo 

por las ciudades Lle! nurll', est.;1 corriente musical prn!! 

to se extendió por toda la 11:ición, 1.:s¡>1.:<.:ialllic:ntc' en los 

grandes centros urbanos. En Tijuana surgieron grupos ~ 

como "El Ritual'', y "!'cace ami !.ove"; en ciudad Juárcz 

aparecen los "llugs llugs". En Guadalajara se hicieron -

famosos "Los Spiders" y, finalmente, en 'el Distrito Fe

dernl empiez;111 a proliferar grupos conio "Thrcc Soul in 

my Mind", a partir de 1968 (26). 

Por esas fechas tambi6n tiene lugar la aparición 

<le la literatura "Je la onda", la cual, pasando por al

to las más elementales nornms <le literarias tradiciona

les, se lanza a reproducir el lenguaje popular con to

da su riquezn y limitaciones. Entre los rn6s rcpresent! 
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tivos miembros de esta corriente podemos citar a'José 

Ag1ist'.in:. Gustavo Sain: y Parmémides Garda SaldJña. 

Y por fin llcgamtis al ¡¡fio de l 9uS, que marca un -

hito en la historia contcmp6ranea Ju México, y es cons! 

dcrado por intelectuales Je la tallo Je Carlos Monsi-

vais como el acontc<:imíento historít:o m:b importante -

del siglo, <lespu6s Je la Rcvolucí6n Mexicana. fue tal 

el entusiasmo que Jt•sp(·rtC> <'l\lre Li juventud cstudian-

til ()' la ju1·cntud en general) este mlil'imicnto, que se 

llegó a la pretensi6n Je erigir un lstado inJepcnJicntc 

dentro del Estado (27). 

A pesar de que c~tc movimiento ya agoni:ahn por -

la f:ilta de respuest;1 dPl prolct;1riado orga1ii~atlo y por 

la mentalidad pequciiu·· i1urgucsa de muchos tk sus 1 ídc- -

res, fue brutalmente reprimldu el 2 de octubre, 11 días 

antes de la inauguraci6n de la Olimpiada, 

La .indescript.ible masacn• que tuvo lugar el dos · 

de oclubrl! en la llamada 11 l'L1:a de las _Tres Culturas", 
además de constituir un gesto paranoico del entonces -

Presidente de la RepGblica, Gustavo Día: Or<laz, aparen

temente no tuvo mu<:ha trascendencia. Sin embargo, años 
después se pudo apreciar en toda su magnitud el impac

to que causó sobre la sociedad mcxi<:ana, Incluso hay -

quien hable del M~xlco de antes y despu6s del 68. 
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Mientrns esto S\ICC'llL1, l:1s hand:1s continuaban· su 

cvoluci6n. Los pandilleros comi.cn~an a diferenciarse, 

y yn se podían distin¡:uir v;1rios tipos. Por un Jndo 

:;(' cnconti·ah:in los tr;1dicion;1lc·s, los cuales eran fu~ 

boleros o tell'\·idente•;, gu:1d;!lupnnos y consumidores de 

cerveza; por otro lado suri;en los "modl·rnos", fuert.e-

mcntC' iníluenciados por la c11l t1Jr:i norteamcriean:1, con-

sumidores de droga:•, scxu.1IJ11l'i!lc' promheth)S y hasta 

cap;1cc;; de interprc•t:11 canvínne:; d(• rnck ''n ingll-s. 

Un sector importante de p;1nJilleros son reclutados 

p:1ra formar grupo:; par:1milit.art's y parapoliciacos, 

como Los "Halcones", destinados ori¡~inalmcntc a l'l'!Hi· 

mir a Jos movimicnt0s r~tudiantllcs y posteriormente 

u huelguistas obreros (28). 

También sobrcsalc11 otras pandillas, como la ele 

"Los Nazis" (29), fon•1ada por j6veneo de familias 

relativamente acomodadas, tanto como para comprarles 

motocicletas. Los integrantes de esta banda se pasaba11 

el dÍa en t'l bi 1 lar, consumiendo drog;n; o robando. Una 

invcstigaci6n ht'cha postt>riormcntc rcvcl6 que tcn1an rela 

ciones estrechas con un grupo universitario de corte foscis 

ta, denominado el MUIW, así como con los "porros" 

de la preparatoria nfimcro 6 (30). 

l.a banda de "Los Nazis", que asolaba las colonias 

Churubusco, Unidad ~fode!o, Reforma Iztazihuntl, Portales, 

Alamos, Postal, Tctcpilco, Sinatel y Nativitas, lleg6 a 

tener hasta 100 miembros ( 31) 
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En 1970 se inicia ol sexenio de Luis Echevcrría, 

en el cuul, se reactivan los progrnmos de vivie~dn popular, 

o través del FO\'ISSSTF, el INFON:WIT, cte. Duntnte 

este gobierno se ompl1nron también los programas de asis

tencia ';ocio!, corno C'l del lt'PI. Lo mismo sucede' con -

los progr;1mas de• atc•nc i611 a la jm·pntthl, a través del 

!NJUVE. Se agrnml:1 notablemente el sistt'ma educativo, -

y en la LINAM se crean lo:; Colq:ios de Cien..:ias y 

IlumanidaJes, con pl:l!le:; ,\e t'studio innO\'iltlorc~. 

El nuevo Prc~idcnte trato Je proyectar ante el pue

blo la imagen tlt' un m:111<l:1t:irio din6mico e incansnble. -

Reali:a sesiones Je trabajo 4ue se prolongan horas y horas; 

en giras ,\e trabajo relf1mpa_go visita \·ario" 1ug:1res en 

un so10 df:i, y t¡¡J paren' qui.' est(1 Jispuesto a ti.'rtninar 

con el ~'uhdL~,;arrollo n111 ,,u !ill'l':l prcsl'ncin, ,;us discur

sos son in<Jcahablc•s y sus mítines multittttlinarios(31). 

Esta preocupaci6n por ln im6gcn Jin6micu e incansable 

del sciíor PresidcntL' es L'l resultaclo de la lucha librada 

por grupos civiles en el 68. 

Otro de las carncterísticns del sexenio de Echcverr(a 

fue su afán de cstntizar y crear nuevos organismos 

paraestatales, a cosu1 tic! endeudamiento externo. De 

ncuerdo con su peculiar concepci6n de la cconorn(a, s6lo 
la empresa p(1bl ica podía frenar los nbusos de la empresn 

privadn (32). 

El rasgo m6s positivo de este sexenio fue sin duda 

la llnma<la "apcrturn clcmocrática" que contrnstnrido con 

el carácter intolernntc y represivo del r6gimen de D(az 

Ordaz, ofrecía espacios pura la militancia política y -

la crítica social, Tambi6n es digno de recordarse · 
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el asilo que brind6 u los refugiados chilenos, persegui

dos por la dictadura sa11guinari.a de Pinochct; nsí como 

de otros perseguidos polfticos sudamericanos, 

El 11 <le s~pticr.:brl' de l~l71, Lrc•$ n1cscs despufs de 

ln rcpresi6n san¡irienta de 1a mani ft•:.;t:ici6n equdianti 1 del 

10 de junio -a mano'·' Je un grupo pa r:1mi Ji rn r den(1mi n<ido 

"Los 11.llcones"- ,;e cc!ebr6 •.'n 1\\·fintl:1ro, Estad<' de 

MGxico, un festival de rock cuyo:; org;rni:adorc'S se inspi

raron en el legendario re,,t i1·a1 de \ioodstock. ,\unquc 

origina1111cntc estaba planeado como un evc11to 11et;1m\~ntc 

comercial, tennin6 i.:onl'irt i(·ndosc l'J\ un acontecimiento 

polftico, no t:1nto por lo pul it i:.ados que estuvieran Jos 

j6vencs concurrentes (asi,;ti1•ron rasi 250 000), sino 

porque d0mnst rf, ]f' pec0 prerar:tdo que -~~- t.:lii..'ont t.1ba el -

gobierno para m;1nip11L1r a !a ju\'cntud :;in 1;1 ayuJa de 

sus organismos corporatil'os. El Estadtl, cuando sinti6 

que los ¡1contL'ci111ícnto,; L'scipaban de' su control, nuevame!!_ 

te rccurrí6 al l'xpcdicnte trillado de ];¡ rcpn•si6n, adudc,I]_ 

do que se habfnn cometido excesos en tal evento. f34) 

Este fue el primero y 6nlco festival juvenil autoriza

do por el gobierno y, bajo el prctc~to de que "estos aco!! 

tecimicntos no eran m5s que ocasione~ para corromper n la -

juventud con drogas y sexo", no se volvi6 a otor.gar otro 

permiso parecido, 

Al oponerse sistem5ticamcnte a autorizar -ya no digamos 

a promover- estos eventos multitudinarios, el Estado mexi

cano impidi6 que las bandas tomaran contacto con el resto 

de la juventud, cortando nsí la posibilidad de que 6stas 

se encausaran por otros cominos que no fueran la delin -

cuencia abierta, A pesar <le lu ceguera que padecía - y 

sigue padeciendo- ln <ilta burocra~ia prifstn, algunos 
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funcionarios de la 6poca comprendieron que a la hueva 

juventud ya no se le podía atraer con m6sica rnnchcrn

y patriotería barata, así que decidieron realizar al

gunos fcstlvnlos de roch, a travfs de uno de los ~ocos 

organismos ,¡l' cont1-ol con q11< coi; taba el Es t:1<lo: el -

INJUVE (Instituto :<acional dc la .JuvC'ntud ~!c:dcan;1), -

el cual m5s tarde se convcrtir[a en el CREA (Consejo -

de Recursos para la Atcnci611 Je ln .Juventud]. No ohstnn 

te, estos fcstivalc~, por su car~ctcr ga:mofio y frnncn-

mcntc proselitista, nunca fueron plcn:uncntc acl'ptndl>.S por 

la juventud mexicana. 

Así pues, al finali:ar el sexenio de Luis Echevc -

rr1a la 6nlcn relaci6n que pcr<lur6 entre la juventud en -

genul'<ll y las han.las en rarticular con t'l ht;ido m<'xica -

no fueron las de tipo policiaco y milit<1r, como lo clemue

tra el n(1mero de soplones, madrina" (;1spi rantt's a agentes 

de la judicial) que provenían ,Je las banda:; org;1nizadas. 

El lumpcnpro1etario juvcni 1 tambil·n colabor6 con el 

cj6rcito, especialmente en el combate y liquidaci6n de la

"Liga 23 ,Je scpticmlire", cuya cxi;>tt!Hcin incluso ha si

do puesta en duda, ra que h;1y quien llscgura que 6nica-

mcnte fue utili:nda como pretexto paro reprimir a los -

movimientos pol[ticos y sindicales (35). 

El sexenio de José L6pcz Port i ! lo se inicia con una

severa crisis ccon6mica, proJuciJa por el agotamiento del

modelo mexicano Je desarrollo, llamado "de crecimiento -
sostenido". Esta crisis estructural fue agudizada por la 

fuga de capitales ocurrida al finalizar el sexenio de 

Luis Echcverrfn. Esta fuga de capitales, a su vez 



ftn' atribuida n "la p6r<lid:1 de confianza" que a los gran
des empresarios ks produjo lo política "socínlizantc"-~<lel 

mandatario saliente. 

No obstante, el nuevo prc~idcntc pronto cmpcz6 a 

gm1arsc la confian:,a de !;1 0IignrquL1 mexicana, y en -

unos meses algunos de los principales sncnd61arcs regre

saron sus capit:1lcs. !'ara eqc nuevo gobierno, los ol iga.!. 

cas ya no er:in "traiJorcs" o "ap:Ílridasl ",como los llam6 

EchevcrrL1, sino "emprcn<lcdores empresarios creadores de -

empleos", cuyos servidos eran indispensable~ para salir -

de la crisis. 

Sin embargo, pese a Lb <:onsid<'nicioncs gulwrnamcn

tales la colaboraci(,n "dcsint,·resada" de los empresarios 

no pc'rmitió resolver C'l problema de· desempleo entre -

los j6venes, especialmente entre los j6vcnes del campo, 

quienes continuaron emigrando a las grandes ciudades y 

al extrnnjcro, para subsistir. 

El nuevo regente del llis'.ri to Fedcr<ll, Carlos flnnk -

Gonnlcz .inicia a pesar de la crisis, gi:nndcs obras urba-

nas, tales como los llamados "ejes viales" y la amplin
ci6n dol sistema de transporte metropolitano, "Metro'', -

así como la construcci6n de unidades habitacionnles para

familias de escasos recursos, Desafortunadamente, como 

ocurre en todos los paises gobernados autocr:Íti<:amcntc, -

las obras urbanas realizadas en ese sexenio terminaron 

por desdibujar totalmente la imagen ,\e ](1 Ciudad de Méxi

co, y::i que, adem6s de los daiios ecol6gi<:os que causaronj 

propiciaron lo dispersi6n socinl, al destruir ln continul 

<lod <le los barrios y colonias. 
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La pcrslslcncia de "i.nvnscrcs" profesionales, cncu
bczados por lidere• sosp~chos~m~ntc tolerados por el go-
bierno capital in·. proplc16 el crcci~icnto desordenado de 

la ciudad, )' ob! i¡:ú" Lis ólllturiJad~s ;¡ asignar cuantío-
sos recursos a lcgali:ar y posteriormente a scmi-urbani-
znr coloni:1s asc11t:1Jas e11 :or1~1s a1111rcntemcnte rcscrv;1das 

como "pulmo11cs" \'crdes. T.111to las im·asioncs fr,1~uauas -

al amp;iro 1h: la con1pl ic iú;iJ oficial como los asenta111.icn- -

tos csponUinc<.ls \_·,ontr_íbtiyeron JurantL' este scxeniü a for .. 

mar un enorme cintur6n Je miseria alrededor del Distrito 
l'cdcra 1. 

Por lo que rc~pcctn u los medios masivos Je comuni
caci6111 es¡•cci;1Jmr11t~ el cinp y !:1 telcvi~i6n 1 (stus con

tintrnron des<:mpd1ando :;u función b;1nali:ad0ra )' despoliti. 

zante. Con Ja honrosa 2xc<'pci6n del canal 11, la progra

maci6n dt• todos los ,·anafrs de televisión consistia c·n -

cursis tt•l<:Oo\'t.:1;1:;, 11 .scri1.:.-;" nortci.lntl'.rlcanas plaga<las de 

violencja y m11y cfc<:t jv~1!) en su función de ;1gt1 ~1tcs cle la 

JH.'Jl(•trac i6n cul tur;il, proi!r¡1mas "humorfst i¡;os" para rt·-· 

trasados mcnLtles, progra1:1;is "artísticos" r.lc pé.simu cal! 

daJ y noticit•ron d<»caraJam«nte._manipulaJon•s. 

E11 el aspecto 1io)j(ja(D, las cos~1s ta1n11oco c¡1mbia-

ron mucho. Se emprendieron ra:.::ias (·011tinuas )' masl\'as 

contril 105 j61•enes en gt·ncr:il )' contra los jóvenes pral~ 

tarios en especial, a quienes se le' imputaban multitud 
de delitos, Jos cuales nunca se les comprobaban, pero -

esto no obstaba para que fueran extor&ionados y mnltrat! 

do~. 
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'En 'i-o--rc1-~1tivO fl l:i-po-lítfC-a·; :-;e aprueba la Jey- de

Organi:acionc•, Partidos y Proc~<o! Electorales (LOPPE) y se 
promueve la particip•~l6n Je los j6voncs en ln polltica, 
siempre que sea 1:1 pnlltica oficial. 

Se ngu<li:n el Jo~cmplrn, a pesar de la prorncsn de Jos 

cmprc:;arios dt• "cr<'ill' 80u mil <.\mplt.·os nuL~\'os al afloH. Los· 

c.·migrantL'S ~lel c:11:1po sub~i~•t1.•n como ~ubcmpleaJo:• o ca(•n en 

la mendicidad y la {lelincucr1cio1. ~lt1 ._tiP mi1.1Ón dt• n11l~lS 

dc;1111hulan por L1:: calh.:s. trat~1ndo dt.• contriliuir a1 íngrc .. 

so econ6mico di: ~u~ familias, ¡,:11ande la:; ticnt~n. 

En el nivt~} mund1;1l, a la l lC}'.:Hla de lo~ ochi:ntas Sl' 

JltvllUl'.c u11.1 111n•1,,¡ 1,.1'¡,~~"' r:1..n~~1·,,.:.:icr•;i1, ati::~1,b por el cl_E. 

\"ado nivel de !.h''-'':wpl1•P ~'ntre 1:1 511renttll!. f.n ln?,1:1terra 

:-;urgen los 11 pt111J...5 11 ( ~t1J, Jl1 \'t.'IH~s de cl;1;;1.~ medín y alta 

qUl' re~ultan 1n6~ \'ll'll·ntn:~ y :•frl'~ivos qut' los "Tt.•ddy Bors" 

}' lo~ 11 Hocker:-> 11 qta: lo::. JHL'ct..·.lit>ron. l.os intl'grantc·s dl'l 

~1cnominalh1 "pt111k rl1\.:k 11 11 aman .anc ia1:10:.; J1..1crépi to~ a los inl 
cjadorcs del 1uck ingIC·!·) (01\\0 los 11 Rollinh Stont':..;", con 

lo qul' munifie>t:tn implfrit:imc•nt« quo ello> corrcspon<lcn • 
a la tercera gcnt•raci6n de "1~oqt1t'ro~ 11 • 

En México, el rock allquiere plcn:-i carta de 1rnturuliRR 

:ació11 1 al ap~1recer lo~; ¡niu1eros conjunto~ qtw no s6lo 

inte1·pret¡111 c;111~ionv~. 1101·t~¡1n1e1·ic¿111~1s o inglús:1s, sino quc

componen su:~ propia!-> in!(•rpretacinncs. Aparr\.~c un nuevo -

tipo lle m(1sic1 dC'nomina•lo "rock rnnq!inal", el cual 1 ;il no -

ser apoyado y pro1aorldo por la ra1.lio 1 la tclevisi6n y las 

grandl's empn.•sas Jisqul'r:1::, ~:t· refugian en los "hoyos punk 11
1 

qul' no son r1fis que lwdl'"g;1:> )' jac:tlont.'S en los que se reali

zan "rc•\'L'ntoncs" o 11 tot:adas 11 lns finL'~ de scmnna. 
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Casi a la mita,\ del sexenio <le l.ÓpC'Z l'ort iJ lo ocu-· 

1-re el "booin" petrolero mexicano. A raíz <lcl descubrí-
miento <le los grandes mantos petrolíferos de Campeche, -

Chiapas y Tabasco, el Presidente Jci In Hcp6hlica anuncia 

<le mnnern precipitatl.1 e irrl'Spons;1bh· :1 los 1nexicnnos 

"que se prcparl'Jl para \'ivir en la rique:a•'. Co est:o Sl-' 

genera un consu\!IÍS1~0 <lescnfrcn:itln <'!l nue,;t r:i naci6n, l'SJl.:'_ 

cin\mcntf? entre ln~; cla~ ... :;-:. media y nlt;1, :iuiiq\lc tamhil~n -

pnrticipan en la euft•ri.1 H1t1chu~~ de 1os inte~~r:rnt1..'~ dl~1 

proletariado. Ln importaci6n lll\IÍ"(ri!~inada <le nrtÍl'.ulos 

suntuarios y tod1 clase <le haratija", usl corno el <lcs-
me<litlo gnsto p(1blico pronto pro\·ocan un increr.icnto tk la

<leudn externa como nunca :;,· vio antes. !.a!; t'mpn•sas tu-

ríst_icas ~e lan::an a una campaúa ''\' i.:!jt.: .d·1,Jr~1 y paguf' -

después"; los g ranJes ba11Lo:-- i.lt,~ 1 1;1u111.lo l1 f !'CCl'n }~ent' ro~o~ 

préstamo~ nl país, co11 el _.;olo ;1\·al dí.1 :-;u:~ inmt:nsas re-

servas petroleras. J.;¡ t·urnri:t llega a tal ).'.r:1th1 que in:'is

<lc un economist;1 ;1., .. gura qu,· "ha llegado 1 a hora del •ks 

P'-'&llc ccon6mico de Méxi<;o", otros int:luso dt;claran que 

"por fin saldremos Je! subdesarrollo". 

Antes ,\p que el pueblo mcxicino \uviera tiempo para 

acostumbrarse a "vivir('\\ la riqul':a", Jos precios de 

los hi<lrocarhuros se desplomaron estrepitosamente y M6xi
co cay6 en una po:araci6n econ6mica de la que totlavfa no 

se recupera. La rccesi6n de la cconomfa mexicana pro -

voc6 una m:1siv;1 fuga de capitales, que el gobierno fctlc-

ral trat6 de contener -in6tilmcnte- nacionalizando al 

sistema bancario. 
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Finalmente, Lópe: Po-rtillo entrega ;¡ su sucesor, Ml. 

guel <le la Madrid, una nación empobrecida, endeudada y -
sin fe. En <licicml:nc de 1982, :il to1nar protcst:: como PrE_ 

si<lcnte de N6xico, Miguel de la Madrid promete una reno

vación mor;1l )' un sancamivnto de las fin.1n::as, que nunca 

cumplirá. Seis aiíos dcpués dejar(! un país todavía m{ls --

empobrecido, ya sin ningun;1 cspcr;in:a en d sistema prií~ 

\<I • 

Mientras t<into, y rolvicn<lo a nuesu·o tema, encon-

tramos 4uc durante la segunda parte del sexenio de L6pe 

Portillo ln juventud de Mfx ico l'ue uno de los sectores a 

los que mtís afect6 la cri~i~. El desempleo r la dcser-

ción escolar se ruel\·en t;in cor:urnes que y;1 casi no se ha-

bla de eJlo. Cil'llt\):; dl' miles ele _i6vcncs, cspl'dalmcnte 

en el ámbito 11rb:111t.•, c:1c:11 en l'l alcuholísmo :· l:i dro¡:adif 

ción. Aumenta :i t;i l ~:rado l' l proh 1 ema, r¡ué· St• forman 

organi:aclunes privadas y pGhlica• para rehabilitar ajó

venes y hasta a nif1c1s Lirmat:odepcndicntcs. La agrupa-

ción "J\lcoh6 l.ic\ls An611 irnos", forman un grupo especial de

nominado "Jóvenes :\lcohól.icos Anónimos", ya que los gru~
pos de rehabilitación para 11dulto~ están saturados. 

Las bandas, al igual que el reste de la sociedad, 

siguen cvo.lucion:Jnclo, Ya cxist0n ba111las mixta;;, ~'n I_as 

que predominr1 el mac·hismo. lnclu~o empiezan a apa

recer bandas cvmpuc!;tas cxclusiv:nuente por mu)ercs. Tan

to lns bandas niixt;t~, como las C\)JU¡nicst;1~ svlamcnte por 

hombres o mujeres tienen, sin embarRº• 111ucha5 caracterf! 
ticas en común: provienen de amlüentc!; margina les y tie

nen un carficter cf~mcro. A finales de 105 setentas y a 

principios de los ochentas tambi6n puede obscrvnrsc otra 

mutación interesante. Debido a la <lesíntcgraci6n social 
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que produjeron los ejes viales y otros obra! urbanos, 

muchos bandos yn no cstSn integrndas o los barrios y 

colonins; ahora simplemente son del sur, Jcl sureste, -

del norte, del noroeste, etc. El monstruoso crecimiento 

Je la ciudnd vn borrando el nrcEo al barrio o a la co
munidad. (37) 

Todav:í.:1 al inicio lk la crisis los j6vencs de clase 

medio cont inuab;rn ;1,.ist iendo a lns llamadas "discotecas", 

a matar el aburrimiento que le~ producen los frustracio

nes ccon6micas. Otros j6vcncs, m6s pasivos, cannliznhon 

sus insntisfaccione~ mirnndo Jos programas de telcvisi6n 

captados de los sat61 i tes con !:is recicn puestas de mo

da antenas parabólicas, el (i!ti1110 grito del Clln~u111ismo, 

junto con las videocnsetcrns. 

Las bandas proletarias, por su parte, tenían que -

conformarse con el futhlll callejero, las escnpn<las al 

Estudio Aztecu y lns ccrvc:as consumidas en plena cnllc. 

Algunos grupos tamhi~n se dedicaban nl cllnsu1110 Je drogas, 

especialmente de 

1110 el thiner y 1<1 

las 11<1nia<las "drogas para pobres", co-

mariguana. -, 

Debido a la crisis persistente, ln Jcstrucci6n ceo 

16gicu, In Jisolucl6n social y In violencia gcncrnlizada,
los j6venes cito<linos sienten que el 6ltimo refugio es la

ban<la. Por lo menos en la banda encuentran la aceptaci6n 

que se les niega en otros lugares, incluso en el seno de 

sus familias. Por otra pnrte, si no existen posibilida-

<les de tn1bajar como lo clcmucstra un estuclio ele la Secre 



tuda <le l'rograrnaci6n y Presupuesto"[ ... ) en d O.F. en--

1980 exi;;tcn 2 millones, l8 mil, l65 j6vc·11e:'. entH· los 12 -

y 29 afios <le e<lu<l, que trabnjnn o estudian y 1 765 000 

inactivos. Para ~:-itc mi:.1;11..i af¡~i ~-·e i.::11cul;1 en 20 r.~11 lones c.:1 

n6mcro <le <lcscmp\ca<los a nivel nacional; Je lo~ cuales 

11.b mi llo1w,; ~on jÓven(•s entre lo:; 15 y 2·1 ailo~' de cdacl."(3S) 

En con,liciones similares se Pncuvntr;1 t'l acct•so ;1 la c<h1ca

ción par:1 un grnn nÍ11net~o de Jóvc11L•:_:., ,:.qui! \an ~1 hacer lns 

_i6vc11rs con totlo el tiempo d,· que• dhpo1wn'? 

En c;;tc ambiente,!(- crisi;; cco116111ica )'~ocia! t•ncontr.'.I. 

mos a la b;1nd:1 "!.os llornl•ro:; l'11nk", t (picos rcp!'l':>cnta_!! 

tes de tl!W jun·ntud marginada, cu;-a tk:q1oliti;:ación les imp,i 

de 1u¡111ifcstar st1 inconfor~id:1ll \l~ nt1·:1 n1:lnc1·:1. 

Auxi lian<lonos dt> la SociologL1, tr;itaremos dt' dcsentrn 

ñar las motivaciones, las ;1spiraciont·s, el tr:1sfondo soci· 

al y l;1s perspectivas de los j6venc,.; que, como .los de esta -

banda, buscan unidos sol>rl'l"i1·ir en cslt' inundo de capitalismo 

decadente que nos ha tocado vivir. 
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Hcrn6ndcz, Roberto. "300 bandas con 4 000 muchachos 
se aglutin¡¡n para repeler la marginaé:iÓn" cri Rcvis
tn Proceso No. 307, pp. 29-30 

2 "¡\ fim•$ del s:, empc:nro11 a r.icnudrar l:is noticias so
bre j6ven<.·s Jelincuentcs. No quit•rc• tlL'cir que unte -
riormcntc cscaccaran los menores consignados n la au
toridad, sino que éstos solían cncu11<lrar en el esti
lo de ratcrillos pobres ori ! lados a ,\elinquir primero 
por las circunstancias y m(is tarde por !<1 policía." 
i\rana, F<·drrirr.>, r;,_1:1r;tril<'' dr.• :int•_• :1·111. Historia drl 
Rock Mexicano, ¡>~---------

3 J hÍde111 

Villafucrtc, Ft:rnantlo. "liot.1s par.i documentar nuestra 
rocknwnín" en Revista de Estudios Sobre la .Juventud,' 
p.51 

-, 

S Monedero, Cnrmelo. Cit. pos., Villaiuerte. et al. 
Op. e i t ., p. S 2 

6 "El movimiento estudiantil mexicano sobre todo ele 
unos 20 anos a lo fecha ha desarrollado importantes 
luchas no exclusivamente ocnd6mlcos, tales como las
demostraciones de 1950 de apoyo a los mineros, la 
defensa del internado del Po!it6cnico en 50 y56, la 
oposici6n ni al:a c\p Jos pasajC's Jl'l transporte ur-
bano en 57, l'l apoyo a los tc]C'grafistas, maestros, 
petroleros, camioneros f ferrocarrileros en 58 y en 
59 upoyo a la l\cvoJuci6n Culrnna." ~lartíne:., Gast6n. 
"El movimiento E:;tudiantil \' lo Reforma Educativa" -
en Reforma Educativa, p. 2S9 
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G6mczjnra, Francisco. "Uno aproximoci6n socio16gi-
co los movimientos juvcnile~ y nl pandillcrismo en~· 
M6xicc" en Re\'Ísta de Estudios Sobre la .Juvcntml, 
p. 13 l 

8 ''Algunos <le los encabcz.ados que podían lc>ersc en 
esos dfas (1957): "~07 mozallit·tcs prc•sos por ntarnr 
al p(1blico" (ocho column;1s); ".\lJ herido:; por Ja po
licía, dicen los univcr:-;itario~~º; 11 2~ c:;tudíantes -
prcsostt; "Est6 al garl'tl' la juVL'ntud mexjc¡¡na 11

; ( ••• ) 

"Carlos Gamas Sotnrn:iyor, ju1::1c\or 11ni\'cr~itario de 
foot-ball a1:wricann l':;t{¡ :lctc•11ido. lliri¡:Í;1 una peli 
grosa pandilla v~~tudi~intil_qu(· .·1t~1c6 d~tm:1s y ct 1nwtib 
mucha~; tropclÍ:1:; en 1;1~; 1.:u!o111;1" N:1r\·:1rte y l1il'dad"; 
"Padres y policía:; uniclo:; p:1ra co:;i!1:iti1· en lo posi-
ble la delincucncL1 juvenil"; "1\11gt1stiada, !;1 socie
dad pide protección cllntrn pandillero:;", Arana, Fcde 
rico. Op. cit., p .. ;s -

9 "Ent rc·1·i,.;ta cn11 lt>c' 1 Íikre,; d(' l:is pan.lit las "Los Chi 
cos malo5 de Per;?1vi11o'', "Ll'~ C:ito~ 11 , "Ln~ Charros
Negros" cte. No se h:1c·(· olr;1 rosa qul' quit:1rle ;1 la -
gente sus cosas, no estoy mur agusto porque los dl' la 
tira yn me conocl\n y :1 c;1.J:1 r;ito rnt.· ~~1ngr<1n. Pienso -
retirarmr pronto, no1J1:1s qlll' l'l\CUL'l\tn: un buen trnbajo. 
Tiene 21 ailos y e:'. muy platicadPr, vi1·c con su rnallrc, 
una scilora que lava ropa ajena y una hermana estudian 
te de comercio". GÓ111e::jar;1, Francisco. Op. cit., p!3T 

10 Monsivnis, Carlos. Amor l'l·r0~· p. 41 

11 "En el 63 hubo una campa1i;i el<' redadas que culminaron
con la clausura de muchos cdf~s cantantes, pero lopra 
ron sobrevivir el Chamonix, que estaba c>n Pola~co y~ 
el Bocaccio, rcc.icn inaugurado por Pablo Rinc6n Gallar 
do en las Lomas" Arana, Feclerico. Op. cit., p. 253 

12 "strcno de la pe! Ícula ~!l'lodí:i :i.iniest ra con El vis 
i'reslcy (1959), l.lc•g:1111os a la mita<\ ele la funci6n. En 
la snla reinaba un clima de re1ajl' intcnsi\'o y la pelf 
cu l. n , que ha de e i r el e 1 a e rí t i <'a es ¡w e i ;1 l i za tia era -:
mal a. Al encemlersc las luces pudimos apreciar en de
talle los patibularios rostros de un nutrido contingen 
te del anticst6tlco y Jctestah1c ct1crpo de granaderos: 

Mis amigos insistieron en. permanecer en lo sola, 
yo opt6 por salir al vestíbulo a fumar un Casinos. 
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Cual~scrln mi sorprc5p al ver u cuatro de qucllos cner 
g6monos policiacos lanzarse sobre mí, me pescaron <lel
cintur6n y cmpc:a ron a c!arrH' en pleno lomo con la cu1a 
ta <lt· su rí flc l;in:;i granadas. 

Al dla s iguientc la prcns;1 se d.i6 vuelo al comen
tar el suceso "M[i$ dl' 700 rebelde.' sin cuusa, en su -
mayoría cstudi<1nU~s unívcrsit;1ri1)s, toninron por asalto 
1·1ycr a 1~1s 17 hora~-; el cine \le L1s :\1~(·rica~, en la nvc 
nida de los ln~;uq;cntc•s do11dc' :'t' c•xhibía 1111'1 pcl Ículn
dc Elvis l'rl'S!cy, prctvnc\icndo nn p:1g;ir ''lis boletos". 
"Un herido graYe, dos m11jcre~ con lesion<.» leves )' nu
merosas cspcctador;i:: v"jatl;1c. pnr !ns n1fiillll'~ de cope 
te y chamarra." :\rana, Fcckrico, lbÍdc•m, p. l·l•I -

13 El porri smo es un fen6meno que surgl' en las escuc1as -
oficiales de nivel mcJio y 'uperior. Son grupos de j6-
vcncs co1~anc.!:Hlo·~ pnr 1 'ídl're~~ que en su mayoría son -
delincuentes. Utí1i:.an 1:1 dolencia h.1sta su~ 6lt1rnns 
consccucnc1as para cill:11 !;1,; m:n:ífec:t:iciones de op\-· 
ni6n tanto J,• all•m11''' como dl' profc•sores, Se oscud;1n 
en las act i\·i,!;1<\eo< dL'J'tl1·1ivas para justificar su pre-
scncia y reclutar si11 problemas a los estudiantes de -
nuevo ingn';;o ;1 cambio tle protccci6n contra cualquier 
tipo de agH·si611 c•scolar u extrat»'col:1r. 

14 G6mezjara. Francisco. Op. cit., p. 133 

15 Jack Kerovac naci6 el 22 de marzo de 1922, en Lowell,
Massochusctts. Casado dos veces y Jos veces divorcia-
do, cat61ico. Realizó estudios en Jiv.ersas escuc1os 
cat6licas locales y en la Universidad de Columbia. -
1940-19~2. Creador tlel t6rmino y del movimiento Bcot 
Gcncraci6n. ,\firma: "lll''.;clichadns quienes creen que 
Bcat Gcnt'raci6n quicrc• ckcir crimen, delincuenc'ia, in-
moraJjtlad. llesdid1ados quienes la atacan so pretexto 
,\e qu" no cnmprl'mlen LI tiistoria y los cleseos del alma 
humana, llcsdichados quit'I1l'S no \'l'l1 que Norteam6rica -
debe cambiar, qul' L'~; nt·cesa rio, quf' lo e~t6 haciendo .. 
. . Desclichaclo'·· quienL'S crei:n L'll l'l horror, la violen-
cia y la con rus ión y llenan nucstTos libros, nuestras 
pantallas y nui:stras salas tle mierda ..• Desdichados -
4uicncs escupen sobre la CcncraciÓ!I llcat; algún día 
les cacrfi cncinw el salihazo." Kerovac, Jack. Visiones 
de Cod>> pp. 31- 3 3 
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16 "El Bcat fue ln realizaci6n concreta más importante • 
para Ja cultura que ha aportado el sector joven como 
tal. Algunos grupos ingleses que contribuyeron a esa 
realidad fueron: Thc Rcutlcs, The Rolling Stoncs, Thc 
Animalg, Thc Kinb, The \ího, Thc Yardbird:;, Spencer -
Dnvis Group, ~l:infrcd .'·lann, John Mayal 1, Facc etc." 
Pelae;: Casahlanca, ~l;rnuc l. "l.;i juventud y su m(1s ica -
en la década dC' los ''"''(·ntas" en Herist;1 <ll' Estudios 
Sobre ~11•cnt...1:_1.:!_, p .. 1.1 

17 ''( ••• )Junto con ltis llt';itlr•:' ~;urgen mC1ltiples grupos 
de• los barrios hajn~ de la dcc;1dcntc lnglateri .. :i. !.os 
J(olling Stont's re:;catan el SL'ntido de protesta cultu
ral dt: los bluvs nqJos en c'l 1u-.:I-, e:q1rcsa11do el des 
contL·nto iU\·eni l v !;1 crítica ;1 !;1 m0r;1l 1·ictoriana.
Mick Jaggcr, con ~u amanl'ramicntl' y \'O? de negro, en
carnaba el l!ILHklo ,¡p cantante "unise:" pern~rtido qu.., 
excita a las adoJl'SCl'Hll'S y 0sc;rn,Jal i::a a sus padres 
con el con~ igui t'nt t' ( 1 x i tt' t~n venta~-., Por ~u parte 
Los \\'ho so11 los mf1xilllo.< l'XJlO!ll'Tlt<'s music1Jc•,; <k l;is -
pandilla:. i11glc:id:• quv ::.i~'.th:/1 d LL1_~ 'i'L·~l~ly :~ciy:~, Lo;;~ 
Mo<ls con su violenta relll'ld'Ía autodcstruct i1·:1, destro 
zaban Jos in:;tn1lll<'ntos al tncar su grite> de batalla.
"Mi Ccneraci6n"." \'illaful'rt<'. Fernan<lt>. lhÍ<lcm, p.•16 

18 "Surg icron dentro del rock un,Jerground (19b7) grupos 
memorables con10: .lcfferson Airpla1w, Quicksi !ver,· 
Messenger Sc>n'ice, Grateful llc:1d Lo\'e, Thc ~bthers of. 

Invetion, lloors, Mohy (;rape, Family Dog ( •.• )" Pclaez 
Casablanca. Op. cit., p. 46 

19 "( •.. )La victoria definitiva de los comunistas en 
China contribuy6 a que los Estados Unidos examinaran 
tlesde un nuevo ángulo la situaci6n de Vietnam. "Nues
tra política tiene como objetivo fundamental el impe
dir cualquier nuevo uvancc Je la dominaci6n comunista 
sobre el Continente Asi6tico, y particularmente en el 
Sudeste de 1\.si:1. No llejaremos de h:1ccr lo que esté -
en 1111(•stras manos para cortar de pl;1r10 la expansi6n 
del comunismo totalitario en Asia." !Jcclar6 Dean Acheson 
Secretario Je Estado Norteamericano (1952) . Kolko, 

Gabriel. "!.a agresi6n Americana a Vietnam a partir 
del final de Ja Sugunda Cuerra Mundial" en Tribunal -
Russel_l_, pp. 27-52 
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20 "Los hippies, sin constituir la "clase de la iuven-
tud", forman, no obstante, un ¡:rupo espe..:ffil::Ó,-al que 
se podría definir dr· lump(•n-juventu<l. Como l~S sabido, 
las capes lumpen nunca jugaron un papel progresista y 
n menudo ful'ron 1Hili:adc1s por la bur¡;uesía en !;1 Ju-
cha contra el mt'\'imiento obrero. Au1wuc Jos hippies no 
son ni por asome luchadort'~~ \!t.' nar.Lt, s:11ta a la c:1ra -
que su mo\·imiento, <'ll real itlad, '.'OC<Hl'l' los olij<'t ivo,\ 
de desviar a la ju\'l'llllh! dPl carlino t\,, la lu,:ha <k .:la 
ses." Ert•min, YÍ1ri. !ll~,~~_[_~~~-Soci'~! .. -1: __ la .JuH'ntua, 
p. \19 

21 "El gran :-iaccrJt>tL' el Dr. Timothy !.earr t..'Xprofc:-oor de 
llarvard cc·sado poi sus expcrinwnt"'; con drog;1s q1w -
expansionan el (inimu predica que todo hum:tno dchc• usar 
LSil (Ítcido 1 isérgico) y suq,1n.: ias si mí lares. Vcst ido 
con largas t(micas blancas, si1:; ¡:rise:; rabellos hasta 
los hombros, cuentas y amuleto:; al rl'tkor del cuello y 
una cxprcsi6n Je éxt:1sis t'n ''ll cara dl· claras facciones 

bien for:~~1da~~ y Je :::e~~!:n::i :..''.'.:!J. !:xhu:·t:i :i !:? juvc:1tud 
a <lcjai· las. universi1.L1des y ;1 "\'i\·ir ''." Rt111Jali, Mar-
gai·ct. ''J.os ~l~~_:~-~'J?_}~:'...::....~~:-~!~:: .. ~.~!~.!:.l~~-1~'?_ 1 il· 9 

22 "El !.Sil -diat i lamid;1 tlel {ic ith• l i sl-rgio:o- es la miÍs po 
tente de todas las clrogas popularc'S ;¡uc alteran la me!!: 
te. Son éstas la!'> 1..:onocida~ cumo alucint»:~no~ (Jh.~yo-
tc, psi loci bina y l\!(':t:a l ina). El uso popul:tr Je estas 
drogas para "expandir la mente" Sl' pruJuju alre<ledo1· de 
1965, y después adquiri6 proporcionc•s masi\'as" Nahcm,
,Joscph. La l's icn~':_!2._~s_i_t¡!:_G1t rL~:, p. 95 

23 "Los efectos que prot!Ul'.l'n l:ls ti n1gas -~luc i n6genas en el 
ser humano son; alt1..•ra1.:io11l·s en ritn1-o cardiaco, aumento 
en la presi6n sanguinl'a y la temper:ttura, ,¡¡ lataci6n de 
lns pupilas, provoca tL•mhlorcs en m:11ws )'pies, sudor -
en la palma de la man", cnrojl'cimicnto o pulidez del 
rostro¡ estremecimientos, escalofríos, sequedad bucal -
respiraci6n irregular. Adem6s Je Sl'nsacinncs y percep
ciones extraf\as, d LDS y ot r:ts drogas ps icodél icas al
teran la concit•ncia al aft•ct:tr ;1 las emociones, los mo
dos de pensar y las rl'ac:ciones l:oncientes del usuario" 
Nanhcm, Joscph. lhÍdc·111, p. 9(> 

24 "Muchos j6venes radicaLi::ados q11c p.trticipan en magn\fi 
cos movimientos en favo1 de los Jerl'chos civiles, <le li 
1 ibertaJ de expn•si6n en las 11niversidades y contra la 
guerra de Vietnam han sido desviqdos por los psicodéli
cos". Nanhem, JoSl'ph. Ibídem, p. 105 
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25 Nanhem, Joseph. Ibídem. 

26 Villafuerte, Fernando. 

27 Monsivais, Carlos. Op. 

28 G6mezjara, Francisco. 

29 Ibídem, p.134 

30 Ibídem 

31 Ibídem 

32 Robles, Guadalupe. "Descripci6n y Crítica de algunos 
grupos Juveniles" en Revista "La Capital", cit. pos. 
G6mczjara, Francisco Ib'tdem 

33 "El rock nac.ional es reprimido cuan<lo apenas empeza 
ba a existir, sumicn<losc en la marginaci6n en que 7 
sigue hasta la fecha. Ante el cierre de sus fuentes 
de trabajo los m6sicos Je rock se van politizando; -
algunos se unen entorno a " Ti.nt:1 Blanca" y ! legan -
con mantas a Los Pinos, a entrevistarse con Echeve-
rría; el r·esul tado es que se le:; penni te tocar en 
los parques dl'l Distrito Federal, endma de un cami-
6n y pasar el sombrero. Fu<' cfím,,ro " rock sobre ruc 
<lns". 

Para sobrevivir los grupos Je rock se refugian 
en los llamados hoyos Funkys de las colonias popula
res. Localc:; improvis,1dos para Ja:; tocadas sabatinas 
del rock: bodegas, arc11:1s de lucha libre, centros de 
portivos, doncle se pue<l;1 c:on tal de mantener vivo cI 
rock. Los rockanroleros cla•cmeJieros se desclnsnn 
en los hoyos, en comunidad c>.'n los i6vencs descmplca 
dos y proletarios, así surge 'l'hree Soul in lll)' Mind,--:
el popular Thrcc Souls", grupo potodpico de la in-
tcgraci6n del rock a la c11lt1ira ru1cional. En sus -
composiciones expresan los problemas, contradicciones 
y estilos de vida del p6blico juvenil en su propio -
lenguaje. Su lema "El rock 110 es pa: y amor, el 
rock es rl'Voluci6n." Vil lafucrtL', Fernando. Op. cit., 
p. 135 
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Encabezados periodísticos sobre Avlindaro, "El Univer
sal" ••• rindi6 millones de pesos el festival de A~lin 
claro en el que se reunieron docientos mil jipis enlo'°:' 
quecidos por la mariguana y donde imper6 el desenfre
no y la desfachatez". Novedades. " ••• las reuniones 
multitudinarias de esta Índole, con su cadena de exce 
sos y desmanes, oo sirven en absoluto a los j6venes -
mexicanos," " Arana, Federico. Op. cit . ., p. 118 

G6mezjara, Francisco. Op. cit., p. 135 

"El fen6meno "punk" surge como una de las expresiones 
de la crisis actual, tanto ccon6mica como sociocultu
ral. Las nuevas bandas aparecen inicialmente en In-
glaterra; en el lenguaje de Shekespeare "punk" signi
fic6 "prostituta" pero en el siglo X,X pasa a ser el 
mozalbete inexperto, el mocoso insignificante que ocu 
pa el Último puesto de la escala social. Como adjetT 
va "punk" tambi 6n es despectivo y se traduce como in":' 
feriar, malo, miserable( ... ) "Villafucrte, Fernando, 
Op. cit .• p. 114 

G6mezjara, Francisco. Op. cit., p. 145 



CAPITULO III 

PERFIL DE LA BANDA DE "LOS HORNEROS l'UNK" 

"CUANDO NO l!AY FUTURO 
COMO PUEDE lli\RER PECADO 
SOMOS !.AS FLORES EN EL BASURERO 
SOMOS EL VENENO DE TU MAQUINA HUMANA 
SOMOS EL FUTURO 
TU FUTURO " 
Scx l'istols. 
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En este capítulo trataremos de presentar un perfil 
de 1 a banda "Los !!orne ros Punk", cuyo ámbí to de acci 6n CD_!!! 

prende la Delegaci6n <le Azcapotzalco, en la que se encueil 
tra ubicada una refinería de PEMEX. 

3.1 Contexto Social. 

La Delcgaci6n Je Azcapotzalco, sede del antiguo sefio 

r1o Tepnncca, tiene una cxtensi6n de 84.l~ Ki16metros -
cu:1drndos y apro:<im(1damcnt<' 800 mil habitantes, dispcrsos

cn vari11s coloni:is :· Hnidatks habitacionalcs que poddan

cL1s.ificarse como "populares", aun cunmlo este t6rmino es -

muy vago, ya que incluye desde familias francamente mcnes-

tcrosas, asentadas en "ciudadc•s pcnlidns", hasta sectores

dc cla~c mudia que habitan rn condominios y casas relativa 

mente bien JutnJas de ocrvicios. 

Una <le las colonias de estu Delcgaci6n, objeto central 

de nucstn1 invcstig:ici6n, es la colonia Ampliaci6n San Pe-

dro Xalpa, J:i cual •2mpL·::6 a runna1·sc desde 1965, pero no al_ 

canz6 el est;itus Lle colonia sino hasta 1972. En la zona 

donde se asienta esta colonia originalmente hab{a tabique-

ras, empresas artesan;¡l,,s que st.' <\('dicaban a la clubora-

ci6n de ladrillo:; p:ir:i con:;tn1cci6n, hechos ,\e bnrro cocido. 

Todavfa pueden apreciarse enormes excavaciones de hasta quiil 

ce nic·tros, tlc donde '"' cxtrn\'a 1:1 matcri_a prima,-barro- ne

cesaria para esta indu,:tria. ,\ pesar Lle que casi han <lesa. 
JH1Teci,\o las ladrillt•ras, to,\avt:• ',tAn ftt!ll:ionando algunas, 

cuyos hornos de recocido t·ompi ten co1:;0 agentes eontan}i nantes 

con la refinoria "18 ,\e marzo" quu, absurdamente, el go-

bierno se niega a sacar de la :ona Hrbana. 

Al paso del tiempo, los hornos abandonados han si 
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do utilizados por familias de escasos recursos como alber
gues. Otros hornos y zonas aledañas se han convertido en
bnsureros o dep6sitos de desperdicios ín<lustriales, incrcme.!1. 
tandoso con esto la contaminaci6n. 

La mayoría de las familias que habitan en esta colonia 
viven en condiciones de hacinamiento y no cuentan ni con -
los m6s elementales serv1c1os. La miseria, la delincuencia 
y el desempleo son cosa com6nes en esta zona. 

Algunas familias, agobiadas por el hambre y el de-
sempleo han optado por dedicarse a la "pepona", o sea la r! 
colecci6n de desperdicios industriales entre los montones -
de basura. La venta de estos desperdicios industriales (pa· 
pel, plSstico, vidrio y metales), les permite sobrevivir, -
aun a costa de su salud. 

No todos los hoyos dejados por las excavacjones de 
las tabiqueros se han convertido en basureros; algunos fue-
ron rellenados con cascajo y tierra, lotificados y vendidos 
a partir de 1972 ( f). Quienes pudieron adquirir ,alp.1mos de
estos lotes, inmediatamente construyeron en ellos "casas" 
con paredes de adobe y otros materiales y techos de lSminas
<le cart6n o asbesto. 

Cuando las autoridades de la Delegaci6n empezaron a r~ 
gularizar la propiedad de estos terrenos, exigieron cierta -
cantidad a cada uno de los colonos, y los que no pudieron
reuni rla tuvieron que "traspasarlos" y emigrar a otros luga
res, probablemente peores (2). 

Como las "casas" de la mayoría de las familias son 
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estrechas y carecen de patio, casi todos lo j6venes y -
nifios pasan la mayor parte del dia en la calle, reali~a~ 
do diversas actividades para matar el tiempo, 

Casi desde el comienzo de la adolescencia los )6v~ 

nes de este lugar forman b11J1das con otros de su edad-, 

con ·1as cuales: p~snn cnsi todo el" din y a veces • 
hasta ln noche. Los j6venes que no caen en la drogndic
ci6n o en el alcoholismo abandonan las bandas tan pronto 
como encuentrnn trabajo, y son substituidos por nuevos -
elementos, m§s jóvenes. Algunos miembros de estas han-
das tienen 10 anos o menos. 
J.~ Caracterjsticas de sus Co~ponentes 

Aunque habin otras bandos en esta colonia, poco a 

poco empez6 a prevalecer un grupo conocido originalmente 
tOl'!O "Los Horneros". Posteriormente este grupo se 
autodeno111in6 "Los Horneros Punk". E!1ta banda es mixta, 

y est6 forlllada por aproximadamente SO elementos, de los 
cuales la uayorta son hoabres. Sus edades fluct6an en
tre lS y 20 anos. El promedio de edad entre los hoabres 
varones es de 18 anos, mientras que entre las guchachas 

es de 16. 

Mujeres-

• Hoabres - - - -. , , \ 
I \ 
' \ : \. 

' 
Fig, 1. Gráfica los 
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De los integrantes de la banda que entrevistarnos, 
ocho varones declararon que descmpeiian trabajos eventua

les como carpinteros, macheteros, plomeros, albaiiiles, ·
vendedores ambulantes, así como obreros en fAbricas. El 
resto de los jóvenes son desempleados. Pnr lo que res-

pecta a los integrantes de la banda del sexo femenino, -
casi todas ellas se dedican a las labores caseras. 

Tanto las mujeres como Jos varones s6lo se reOnen 
despu6s de las siete de la noche, as! que se puede asegy 
rar que esta banda no es "de tiempo completo". Los pa-
dres de estos jóvenes son comerciantes en pequeiio, obre
ros eventuales, choferes, cablajcrus u recolectores de -
basura. Tres de ellos son desempleados. Por lo que to
ca a las madres, 6stas se dedican exclusivamente a las -

labores del hogar. 

Por sus edades, los integrantes de esta banda deb~ 

rían estar inscritos en una secundaria o preparatoria; -
sin embargo, casi todos ellos abandonaron sus estudios -
al concluir la primaria. El 55 por ciento de los entre
vistados dej6 de asistir a la escuela por falta de recur 
sos económicos. El 30 por ciento simplemente dejei de i.!}. 

teresarse por los estudios o fue víctima de malos tratos 
o humillaciones por parte del maestro. S6lo el 15 por -
ciento se inscribió en la secundaria. De los que se ma
tricularon en la secundari<t, el 1 O por ciento abandonó -
los estudios por haber reprobado varias materias, y el ~ 

5 por ciento dej6 de asistir a la escuela por estar muy 
lejos o porque se encuentra en un lugar controlado por -· 

otra banda. 
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A Fnltn de rccur 
sos econ6micos. 

B ~~'lltrato y/o -
desinterés. 

e lleprobnci6n en 
u.ás de 3 mate
rias. 

D Uhicaci'6n de la 
escueln, 

Figura 2. Gráfica de las causas de deserci6n escolar. 

Cuando se les pregun t6, todos es tos j6venes con tes t.!!_ 
ron que les gustarin seguir estudiando, por lo menos la -
secundaria, pero 
cil de alcanzar. 

consideran que esta meta es muy difí 

En lo relativo al aprovechamiento acad6mico, el de
sempefto de la mayorfa de los integrantes de esta banda 

fue deficiente. No obstante, en las actividades sociales 
y deportivas siempre participaron entusiastamente (3). 

La banda está integrada s6!o por j6venes varones y 
mujeres que habitan dentro de sus dominios territoriales. 
Permiten la afiliaci6n a la honda dnicamente a aquellos -
muchachos que comparten las mismas condiciones de vida, -
tanto económicas como sociales y culturales, siempre y_ 

cuando no pertenezcan a otra honda enemiga. No es neces! 
ria que vivan dentro de la colonia, peró si deben demos-

trar disposici6n y aptitudes para defender, por sobre ~o
das las cosas, la unidad y el podcrio de la banda. 



-79-

Otra condíci6n que le imponen al aspirante es la 
edad (no de.nen ser ·mayores de .20 aftos, ni menores de --
1 o ) . 

3.3 Activida~es y Motivaciones 

Dcspu&s de las 18:30 horas la banda se reGne en dos lu
gares diferente. Entre quince y veinte muchachos se -
juntan en la esquina que forman las calles de JesDs Ca
pistrán y Emilio Carranza. En este lugar se encuentra 
una miscelánea, en la que se les permite estar gracias 
a la amistad que sostienen con el duefto. El otro gru-
po, formado por entre veinte y treinta jóvenes, se reD
nen en la esquina de 8nilio Carranza y Josfi Cordel, en 

las afueras de la casa de cuatro de sus integrantes. -
Las reuniones diarias tienen como finalidad divertirse 
y pasar el rato, platicando sobre diversos temas, (alg~ 

na fiesta, la última pelen o chistes). Beben cerveza o 
consumen drogas cuando tienen dinero para comprarlas, -

hacen burlas a las personas que pasan por el lugar, or
ganizan partidos de futbol o juegan a la "burra tamale

ra". (4) 

Dentro de las actividades que realiza la banda e! 
tán los "a traeos" (.robos a comercios, cas¡¡s cercanas o 
transeDntes) en los que se apoderpn de objetos que m~s 
tarde venden. Con el dinero reunido compran desde ali
mentos hasta droga f cervezas. Lo utilizan tambi!n pa~ 
ra los pasajes o la entrada a las "tocadas". 

En las pláticas evitan tratar problemas familia-
res o personales. Solamente se plantean al grupo los 
casos del alguno de ellos que requieren de la ayuda so

lodaria de los demás; por ejemplo, si resulta herido --
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alguno de ellos durante una pelea, o es detenido por la 
policia. Los ~uchachos que se refinen en la calle de JQ 
sé Cardcl tienen un equipo de futbol llamado "Los home 
ros". Esti! registrado en una liga de futbol, y juegan 

casi todos los domingos. La existencia de la handa ti~ 

ne como finalidad günar Ja calle y catcndcr su dominio 

territorial, al que delimitan con pintas en las bnr<las, 

utilizando para ello spray, cuando se puede, o marcador 

si no hay dinero. El territorio controlado por ellos~ 

barca la :ona comprendida entre la~; aycnidas Naranja, -

Alonso CapetiJ lo, A<lrían Castrcjón y Santiago Ahuiiotl:i. 

En 1:i zona controlada cscrihcn el nombre de ia banda, • 

el nombre o apodo Je alguno dc sus integrantes (5), am! 

naz.as a los enemigos o insultos a la policía. !'reten-

den ganar la calle para demostrar sn superioridad ante 

las demlís bandas dd barrio y obtener rcccnocimicnto --

.Y p r·e s ti g i o. 

Dentro de la colonia, los "llorneros" reconocen e~ 

mo sus principales enemigos a "Los Pa1111nos". Esta ban

da es más numerosa y controla llll territorio mucho más -

amplio. El enfrentamiento se inici6 cuando los "Pana-

nos" golpearon en una ficstn a dos "l!orneros" (Julio y 

el Coyo). En una ocasi6n, despu6s <le romper sus rela-

cioncs amistosas con los pan;rnos, :imbos grupos se en-

contrar~n en una fiesta, y los horneros golpe:iron e hi

rieron con un <lesurmador afilado u Lm pananQ. Estos ·

enfrentamientos se rcpit0n continuamente y, aunque par~ 

cen acciones punitivas, su objetivo verdadero es demos· 

trar volentio y solidarid3<l, 
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En este lugar han ocurrido alianzas entre bandas, 
unidas por odio a los Pananos o por resentimientos con-
tra los Horneros. Las b;1ndas aliadas a los Horneros -
son: Los Aguaches, Los Pájaros, Los Atlantes, La Monta

fia, Los Cebos, Los Rebeldes y Los Srx Pirulos. Entre -
los enemigos se encuentran: Los l'ananos, Los Pata Gris, 
Los Arracadas, Lo: Piratas. Los j6venl's integrantes de 
la banda Los Horneros se identifican a través <lel -
rock. Diarimentl' disfrutan, escuchando en una grabado-
ra, a sus grupos favoritos (Cl :1sh, Ramones, AC-DC, Sex 
Pistols, Scorpions, Quiet Riot, Police, Lcd Zepellin ( 6') 
Crocus, Rolling Stones, Doors). 

Existe una marca.la tendencia hacia los grupos c,x· -
tranjeros y los nacionales que cantan en ing16s, aun -
cuando no lo comprenden. Dentro de los grupos de rock -
nacional prefieren la música y las lenas del Thrcc Souls 
in mv Mind y del ahora Tr.i, los Dug Dugs, Botellita de -
Jcrc:, Rebelde Punk, Cristal y Acero y TNT, debido a que 
las letras de las canciones que interpretan estos grupos 
reflejan la situaci6n de los j6vcnes de barrio, sus pro
blemas con la policla y con las otras bandas, asi como 
sus diversiones y, de ;1lgun;i manera, l;i realidad social, 

política y cultural del pais. 

Las " tocadas" (bailes ambientados por grupos de -
rock o con mfisicu grabada) son, entre otras, actividades 
motivo de reuni6n con la banda. En ocasiones se despla

zan a lugares alejados del barrio para estar presentes, 
en las próximas actuaciones de sus grupos preferidos. 
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El rock es para ellos una fuente de esparcimiento; 
es el canal Gnico de cxpresi5n de su 1nconform1dna. Ca

recen de espacius propios pnrn manifestarse. Las tuca

das les permite aisfrutar amptiamcnte de la 111lisica, ·bai
lar~lucir sus dstnsos ntucnclos, consumir drogas y expr;: 

sar amor hacia su parcJD, todo esto sin el peligro de -

una intervención policiaca. 

3.4 Conceptos Polft1co~ v Sociales 

hstos jóvenes conocen las diferencias sociales, y lama-
yoria de ellos Justifica ln existencia de ricos y pobres, 

argumentando que los primeros trabaJan r supieron aprove
char sus estudios, lo cu:11 les permitió acumular rique--· 

~as. Otro5 JÓV1'nes, sin embargo (el lidcr de la oanda 

y otros cuatro compaf1cros;, consiueran que no dcberfan -
existir aicnas aifcrencias, pues todos trabajamos con ac

dicac1ón .. Juzg:1n injusta 1;1 J1snib11ciGn de la riquc-

za, porque 111ientras nay nlíios que no tienen que comer, -

los ricos desperdician la comida, 

En el piano po.l ítico cx1 stc un l'l'¡>Utlio generaliza

ªº h~ci~ el ~RT, al que califican ~e ratero del pubblo. 
Incluso asocian al '.'Negro Durazo" con dicho partido, 

Respecto a las elecciones, desconocen la manera en 

que funcionan y para qu6 se realizan. Ninguno de los in 
tegrant.cs en cdaa de votar tram1t6 su crcacncial de ele_s 

tor; por 10 tanto, no votaron en las pasadas elecciones 

para diputados de 198~. 
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En rclaci6n con los partidos políticos, desconocen 
todo. Algunos recuerdan las siglas de partidos tales -

como PRI, PAN, PS!J~l y PST, F.st(' 61timo efcctu6 una ·caín 

pafia intensa c11trc las bandas del barrio, tratando <le~ 

integrar a los muchachos a sus filas. Le.; prometi6 tr!!_ 

bajo seguro en las cnmionct:is "pcscras" de las,,rutas -

cercanas a la colonia. Los Horneros se negaron a afi -
liarse, porque no desean depender de nndic, y a<lernSs 

desconflan <le todos los partidos políticos. 

En cuanto a la crisis, varios estSn enterados que 

se debe principalmente al endeudamiento externo y 4ue es 

imposible superarln - ~(' poga un:1 r:irtc de los intereses 

y al poco tiempo pedimos prestado el ~oble- Son 

conscientes del grave problema del desempleo en nuestro

país, y repudian los planes del actual gobierno, de des 

pedir a empleados, argumentando que todos necesitamos 

trabajo par~ poder vivir, 

Todos los integrantes de la banda aceptan las ins

tituciones sociales (escuela, iglesia, familia, etc.) 

sin cuestionarlas. Justifican la disciplina escolar, el 

maltrato de sus pudres y profesores e incluso las agre
siones de la policf1. Dan por hechos que son vSlidas, 

en tanto que fueron creadas por la sociedad. Destacan -

sus deficiencias, pero se abstienen de proponer nuevas

formas de organizaci6n social. (8) 

El machismo es ampliamente aceptado por estos j6venes, 

Catalogan a la mujer como inferior por su condici6n f{s! 

ca, y justifican el control f6rreo que ejercen sobre 

ellas sus padres y hermanos, usi como su falta de 
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participación en diversos funbi tos de la vida social y -

econ6mica. Dicen que golpearían a su mujer si ella -

los provocara. Al interrogados sobre si le:; gustarfa 

formar una familia como la de sus padres, todos los en

trevista<los contcst.nron que 110, porque es un caos o por 

que no les ¡tgra<la el trato autoritario q•1e asumen sus -

padre~ para con el los. !'ero no dan opciones para or¡:pi

nizar de manera diferente la vida familiar. Estos j6v~ 

nes están encerrados en un cfrudo vicios0, ya que uun

quc esttín en contra dl' la mallera autoriu1ria como se ºI. 
gani:an las familias, en su momento el lo~ mismos se en

cargan de reproducir estos valores (9). 

El acervo cultural que poseen procede de la lect~ 

ra de pasquines tales como: lle-lito, llc'111cncia, Conecte, 

Libro \f;14uero, cte. y los pcri6di<.:')" <kportivos y de 

not:.1 r.ojn Alarma, Alerta, L;i l'rc·nsa r el Esto. 

3. S Vivienda, aJ :imcntaci6n, escolaridad y ;1spira

c iones. 

De los j6vcnes cntrel'ist;1dos, 12 tienen casa propia con~ 

truíúa con tabic6n y 15min:ts de asbesto, 8 rentan la vi

vienda en donde v ivcn, la cual generalmente cst/i hecha -

de materittl de <lcsbccho (piedra, limina, fierro o car-

t6n). El precio poi- el a Iquilcr va de los 3000 a lcis - -

5000 pesos mensuales. Las habitaciones cuentan con c9-

cina y un cuarto. El servicio s~tnitario es colectivo -

para todos los inquilinos de una mism;1 ;•cc:indaú. La ca

sa m6s grande, en cuanto a nGmoro de cuartos, tiene cin

co habitaciones, cocinn y buiio independientes, para una 

familiu integrada por die: personas. 
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J{cspecto al ingreso familiar, el prome.ctfo es de -
!>O DUO pesos mensuales, canudao que <lcoc cubrir las ne

cesictadcs fundamentales de la familia (casa, a1imenta-
ci6n y vcstidOJ. Su capacidad para participar como con

smnictorcs está limitada por su baJo nivel de ingresos, 
asi como por la irregularidad de las entradas. 

El siguiente cuadro muestra los productos que fo~ 
man la base de la olimentuci6n familiar de los integran 
tes de la 

6 
t'.l 

ª "' 
11 4 

..... 
~ 3 "O 

"' t'.l z "" ¡::¡ 

A Leche G Verdura 
B Huevos H Refrescos 
e Carne I Pescado 
D Fruta J Mariscos 
E Frijoles K Pan 
F Tortillas L Sopa 

/ 
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Diariamente consumen frijoles, tortillas, pan y 

sopa. Le siguen en frecuencia los huevos, refrescos,

leche y vrduras. Ocasionalmente incluyen en su alimenta 

ci6n carne y fruta. 

Los miembros <le la familia realizan dos comidas du

rante el d{a: desnyuno que consta de pan y caf6 y la 

comida-cena, que incluye sopa, frijoles, huevos y torti

llas; pocas veces consumen carne. 

Esta dicta, deficiente en proteínas y vitaminas, 

acarrea enfermedades infecciosas frecuentes, entre las -

que estSn las del aparato digestivo y respiratorio, pro

piciadas por los a1tos !n<liccs de contaminaci6n ambiental. 

Los problemas Je salud p6blica en esta zona son de -

dificil resoluci6n, ya que los servicios m6dico~ que lm-

partcn el Instituto Mexicano del Seguro Social o el 
Instituto de Servicios Je Seguridad Social Je Trabajado -

res del Estado, cst6n restringidos o los trahajadorcs 

afiliados n cunlquiera de dichas in~titucioncs. Los co-

mcrcinntcs, albnfiilcs y desempleados no gozan de esta 
prestaci6n. De los j6venes entrevistados, cinco tienen -

derecho al INSS; el resto asiste, cuando el padecimien

to es grave, al Centro de Salud de la Secretaría de -

Salud o al Centro Piloto de ~lcdicinn Comunitaria. En la 

mayor(a de los cosos recurren a los medicamentos cnscros

-t6s de hierbas y cotoplnsmas de jitomate pnrn hajar la
ficbre, limones osados para la tos, manteen y bicarbo.-

nato para curar el empacho, cte. -
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La ropa que usan estos muchachos, la compran en abonos o 

en los tianguis. Otras veces adquieren ropa usada en Tcpi

to, con los ropavejeros. Tambi6n compran prendas usadas y 

baratas procedentes de Estados Unidos, a las que llaman -

"gacho pero gabacho". La mayoría tiene s6lo un par de -

zapatos, entre tres y cuatro pantalones, cinco o seis cami
sas y un sucter o chamarra. 

La situaci6n ccon6mica de estos j6v6ncs limitn su 

participaci6n en diversos 5mbitos de la vida social, cult~ 

ral, econ6mica y polltica. Cabe resaltar que en el plano -
ccon6mico las posibilidades para incorporarse n la vida 

productiva del país cst6n condicionadas entre otras causas

por la capacitaci6n cscolari:ada que r~qui~rcn la mayo -

ría de las escasas fuentrs de trabajo existentes. Sin 

embargo, la propia situ;1ci611 t'con6mica famil inr impide el

acccso a niveles escolares, m(is a\1ií Je la cducnci6n pri_ 

mnria y por consiguiente la estabiliJaJ de un empleo que 

les brinde ingresos fijos y las prestaciones que la Ley 

Federal del Trabajo marca. 

La insuficiencia del ingreso familiar obliga a los 

muchachos a incor6rarse al proceso productivo, pero se en-

frentan con pocas alternativas de empleo, debido a la esca

sa oferta de empleos y su incapaci<lnd parn competir con-

tra mano de obra medianamente calificada. Actualmente tra
bajan 14 muchachos en empleos eventuales, como ayudantes de 

albaftil, carpinteros, plomeros, etc. Su condici6n de tra 

bnjadores no calificados los obliga a trabajar a des~ajo 
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o por temporadas, por lo que no se encuentran inscritos 

en agrupaciones gremiales o sindicales, ni gozan de la 
estabilidad necesaria para recibir prestaciones como ·
las de seguridad social. 

Seis integrantes Je la banda se encontraban sin -
empleo en el momento de la entrevista, llevaban un pro
medio de 8 meses solicí tanJo trabajo en Jhcrsos luga-
rcs, sin encontrar respuesta favorable. Mencion¡1ron -

que en cada una ,le sus familias h:1bia entre t y 3 pers2. 
nas en edad de trabajar, que tambiGn c'taban en la bds
queda Je un empleo. 

Muchas de las vece"-' el trabajo se les niega a los 
jóvenes por su forma Ju VdStir, a pesar d~ qur se arre
glan· lo mrjor que pueden -sin modifica¡ las cnracterts
ticas de su incltnnentaria-. Otras, por el desconocimien
to del oficio o por 5u actitud "liviana", la cual es 
juzgaJa por los cmplcaclnres tnlllo poco confiable. 

Se les preguntó si estarían dispuestos a inscri-
birsc a L1 Acadelllia de Policía, y solamente dos mucha-
chos negaron la posibilidad de ingresar. Los otros 18 

sf contemplan esa posibilidad, porque representa la 
perspectiva de un empleo seguro, que les permitirla es
tar del otro lado Je Ja acci6n, y hacer uso Jel poder -
que otorga el uniforme de policia. 

Dentro de la estructura familiar, los jefes de -
familia se desligan del compromiso de alimentar y ves-~ 
tira los hijos mayores de 15 anos, delegando en ellos 

dicha responsabilidad. Los "Horneros" afirman que a 
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algunos dÍas .se los pasan sin comer, otros pidc!l dinero 

o comida a 1g6n amigo. P~ro si aport~n dinero a su casa 

tienen asegurada la comida. 

Para la banda, Jos satisfnctores m'$ importantes son· 

la recrcnci6n. Mientras no tic1H'l\ empleo, dedican todo -

el d{u a In banda, se les encuentra en su esquina o en -

el b i 1 lnr. Se las ingenian para reuní r -linero para com-

pr;ir )'consumir cor\'c:as o thincr, cemento o marihuana, -

así como ¡rnra ;1sistir a las "toc:1Jas" <h· rock, al cinc o

al billar. Para ellos, lo m6s importante son este tipo de 

nctiviJndcs, como lo son las peleas contra otras bandas. 

No existen otras alternativas Je rccrcaci6n, así que ce! 

tr;1n su vida en la dinámica de la banda, (lllico prop6sito -

de su existcnci¡i, 

Durante ln entrcvi~tn se les plnntc6, pura medir sus -

anhelos vitales, ln posibilidad Je que una m5quina les co! 

cediera 2 deseos. Todos coincidieron en pedir la rnü6n <le 

su fomilin y tener mucho dinero. 
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N O T A S D E L CA P 1 T U !. O 111 

Según datos proporcionados por nlg11nos <le los veci
nos fundadores de la colonia, se pedía S 15 000 pe
sos por lote, In forma de pago era en abonos semana 
les y no 5(' otorg;1ba documcnt:1c i6n afie ial qui; acrE_ 
ditnra la compra-venta. El ducfto simplemente daba 
su palabra y cmitfn recibos par la cantidad semanal 
que recibín. Alr,11nos <le los lotes que SL' vendieron 
eran profundos ag11_icros, carentes de ~L'rvicio''· 

2 Lugares tales como, La colmen;1 1 !.os cuartos, El 1noli
nito, San Matl'O Nopala, L"tC, Estas colonias se en--
cuentran en el Municipio dt• :-.•aucalpan, Est:ido de M6-
xico. 

3 

4 

5 

6 

Para un 20 de noviembre; el ahora "nii\o punk" y 1 itlcr 
de la h;indn, particip6 en una dramatización acerca -
•lió la Ilcvoluci6n Mexicana, el pcrsonaJc que L~l n:prc
ocnt6 fue \'enustiano Carran:;1. l's imw>rt:111t·t· destacar 
que el "nii10 punk" tenía gran ¡HL'St i¡:io y rcconoci-
micnto entre los alumnos ,ie 1:1 c''<'llcla primari:1, rnoti
vu por el cu:1l c•l d\a de 1'I rL'!Ht'S<'llL1ci(J11, todos lo 
aclamaron y era n1riooo ver el tnqt1(' pc·rsnnal que le -
sign6 al pcr:;o11:1je; L!llto por LL'. act ituck,; como p0r -
el atuendo. t:1·a 11n:1 mt·:c.~1 de anciano n:irt'Ci<lo a Ca--
rran~a, salido <le al¡',t111;1 ciu,la,l ['l'Hlid:1; JlllL'S sus ro--
pas eran viejas y :tLll'm{i:; pintadas al v'1 i lo punk. 

l.a "burra tamalera" consistt' en uue un muchacho se re
carga so brc la pareLI y los tlemf1s 'colocan la cabeza en
tre las piernas del que se encuentra adelante. Uno de 
ellos brinca y trata de mantenerse sobre la espalda 
del resto de los muchachos que se encuentran agachados. 

Algunos de los letreros m(1s llamativos de los Horneros 
Punk son los siguientes: EL NUW PUNK, HA'f\ffc PUNK, 
IIORNEIWS LEY, MUERAN LOS PANANOS, SE BUSCA VIVO O MUER
TO A SERGIO, IWRNEROS PUNK LA TIRA NOS ANIQUILA, MUERA 
EL DISCO. 

Grupos del rock de los setentas y grupos del llamado -
rock punk. 
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El despido a empleados federales fue una estrategia -
del gobierno federal para 1985, con el prop6sito de -
disminuir el gasto p6blico. 

Todos los entrevistados creen en dios pcrque en su ca
sa se los enscfiaron. Esperan casarse por la iglesia e 
inculcar en sus hijos 1.1 fe endios. 

9 Al respecto, todos los entrevistados coinciden en no -
permitir que su esposa trnbajc . Afirman que el hom
bre manda y si gana poco o no tiene empleo; su espos! 
debe suj ctarsc a lo nue Úl puede darle. A¡;rer,nn: "la 
mujer s61o sabe h.1ccr chismes.". 



CAPITULO IV 

PANOJWIA ECUNOMICU y SUCIAL be to:; 
HORNEROS PUNK 

"NO HE I~U'ORTA LA mRAílA IDIOTA 

DE LA GENfE t-.'O ME SIHffO MAL CON 

MI PORQUERIA PORQUE YO El-.TIENOO 

QUE EL MUNOO ES lJK'\ l'ORQUEIUA • 

POR ESO ~lli GUSrA SER Pl!NK, aJN 

MIS TENIS RO'JDS Y A VECES APES 

TOSOS. POR ESO ~u: GUSTA U, ROCK, 

PORQUE LOS RUCOS QUE llUELEN A 

SEPULTURA 1\D LO El'.T l ENllEN • POR 

ESO ~u; ENCJ ERRAN'', 

Escrito de tul chavo-banda al pe

ri6dico Ut-D MAS um , 8 de noviem

bre de 1985. 
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Como todo fenómeno social, el fenómeno de las bandas ju
veniles ocurre en un Jugnr y en un tiempo determinados. 
Por lo tanto, para comprender cabalmente o estos grupos, 
consideramos indispcnsahlcs presentar 1ma dcscripcl6n -
somera de las condiciones sociales, econ6micas, dcmogr5-
ficas, etc. del pa{s (RcpGhlica Mexicana), ciudad (clu-

dad de Mfixico) sector (Delegación Je Azcapotzalco) y co
lonia (San Pedro Xalpa) en donde habita Ja ban<lu <le "Los 
llorncros l'unk", tema de la rrcscntc tnsis. 

•l. 1 Panorama gener;1 l de 1 P~ ís 

Nfixico atraviesa por urw etapa de crisis, agudizada a -
partir de la cafóa Jel precio del petr6lco, principal g! 
ncra<lor de divisas para la n;h:ión. Est¡¡ crisis :>u desa
t6 a mediados Je 1991 y, aunque fue parcialmente paliado 
en 1984, ha venido cobrando fmpctu a partir de 1985. 

La infJaciGn, el J6ficit público (motivado por una 
captaci6n financiera Jccrccientc y tasas de inter6s en -
alza), la onerosa carga de la deuda oxtcrna, lu baja en 
las exportaciones petroleras y el imprescindible aumento 
del costo de las importaciones para crecer se revelan CQ 

mo los principales elementos explicativos de la profund! 

zación de la crisis! 

Minadas las b¡¡ses del crecimiento, la deuda se an
toja impagable y, por otr;1 parte, la crisis del capita-
lismo internacional, cuya magnitud extraordinaria lesio

na gravemente la pro<lucci6n y el comercio internacional, 
reclama un nuevo orden econ6mico internacional que permi 
t¡¡ la recuperación y el desarrollo de los paises ¡¡trasa

<los. (1) 
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'Por primera vez desde la postguerra el producto , 
interno bruto (_PIB) de México acus6 una caicla en t€rmi
nos reales, El descenso en el producto, que se situ6 -
en un 0,5,, con un desplome correlativo de la inversi6n 
(-15.91) y una sensible reducción en la tasa de creci-
miento del consumo final, se tradujo en un significati

vo incremento en la tasa de desempleo abierto, que ha-
cfa fin del ano de 1983 duplicaba el nivel observado en 
los primeros meses de 1982:· (2) 

El desplome en 1¡1 ínversi6n, el aumento, d~l de--u 
sempleo y la inflaci6n, han hecho caer violentamente el 
nivel de vida, no s6lo de la clase obrero, sino ele to-
dos aquellos sectores que perciht•n ingresos fijos. A -
los constant<'s aumentos en los prcc ios se ;u111an lo:; ante 

riores. Por ejemplo, en 1981 la torlilL1 tc-nfa un pre
cio de $5.50 por Kg., mientras que en 1986 se vendía a 

$80. 00 Kg. No sola1,wnte ha clisminuido en términos 
absolutos el nivel de consumo, adapt5ndn~c a las posi
bilidades que brindan los ingresos, sino que tambi6n se 

han tenido que restringir el gasto personal para cubrir 
deficientcmentc necesidades esccnciales, en muchos ca-· 
sos a costa de comer menos. 

Lo que acontece con nuestra moneda e5 todavip m6s 

grave. En menos de tres años el peso .mexicano cay6 de 
1 1 O a cerca de 8 50 pesos por d6l;u 1 lo que d;i cu en t¡¡. - -
del debilitamiento de nuestra economía. El debilita--

miento del peso mexicano incrementó el monto de la deu
da externa, ya que el pago debe realizarse en dólares, 

Para 1985 el monto total de la deuda mexicana se acere! 
ba a 100 000 millones de dólares, y el pago anual de --
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intereses fue de 12 000 millones de dólares, lo que sig
nificó qu~mls del 801 de las exportaciones de pctr6Jeo 

se rcmitiran a Jos bancos extranjeros. (3) 

Desde finales Je los afios sesentas -cuando ya el -

milagro mcxicaBo lwbí.a demostrado su poca milagrositlad-

se mu1típlican las d<·formacioncs cstructurnlcs, r¡uc van 
acentuando los desequil ihrío:; SL\ci;1lcs. La c:xplotaci6n, 
pobre:a y miseria dr ta mayorfa del pueblo contrasta -
con el cscap;1ratc <le d'-'spilfarro, lujo y ganancias des· 
medidas de unos cuantos. 

1.2 La ciudad Je M6xico 

En la zona mctropolltana de la ciudad <le M6:xlco se ma~l
fiestan de manera <lram5tica las contradicciones del ca-
pitalismo subdesarrol la,Jo. En esta concentrac.i6n urbana 
y suburb:1na -Ja mayor del tercer- mundo numenta el con-

traste entre la opulencia de unos pocos y la miseria de 
los demás. Esto se refleja plenamente en la vivienda: -
junto a suntuosas zonas hnbitacionalcs se levantan ver-

dadcros tugurios. 

La el' is is multiplica el n(unero de subempleados l' 
desempleados de 1<1 ciudad <le México. Debido a que la • 
fuerza de trabajo compite cntl'e s! por un misero sala-
rio, 6ste se dcvalua frente al capital, incrementándose 
la cxplotaci6n y la p6rdida de las prcstpciones ya ad-· 

r¡uiridas. 
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LP zonn metropolitana de la ciudad Je M6xico, in
tegrada por el Distrito Federal y 12 municipios del Es

tado de México, ocupa una superficie d<: 1 500 Km2, lo -

que reprcscnt:i el 0.08t del territorio nacional; no ob2_ 

tanto, aqui se concentra un alto porcentaje Je líls actl 

vidadcs económicas, políticas )' culturalc>. En este -

reducido espacio vive aproximadamente el 21~ de los ha
bi tantcs del país. En 1980 Ja :ona mctropol i t;1na albcr 

gaha l~ ~~5 000 habitantes, de los 60 3~b 900 poblado-

res del pt!Ís, En cuanto ;1 dcnsulad de población t:1m-

biC·n existe un fueru· cn11tr;1ste. lle acuerdo con el cen 

so de 1Y80, la densidad media de Hepública era t.lc 34 

habitantes por i\m 2, mientras que en el Distrito Federal ., 
se ílglomnaban b339 )' a(ín %30 habitantes por Km~, con-

siderando la :'.una metropolitatl'J de la ciudad de México 

en conjunto. [ <\) 

lle 1973 a 1983, el fndicc de ediflcaci6n en la 

ciudad de México se elev6 en 710.3~. S1 se toma en 

cuenta además que cerra dd 4 si de las familias ucl 

país tienen ingreso~ menores al salario mlnimo y otro 
44·; gana entre 1 )' ·l vei:.es l'SC salario, tenemos que el 

s~1·; de la poblac:iún no pude ~1dquirir una vivienda, ni 
siquicr:i de las llamadas de "interés social". Esta es 

la ra:6n por lo que cada ano aproximíldamente 200 mil -

familias invnden terrenos de la zona matropoli tana, pa

ra satisfacer su necesidad de vivienda. lS) 

Y todavía ha)' que agregar las miles de familias -
que habitan viviendas derruidas y promiscuas vecindades 

en las delegaciones mfis antiguas de la ciudad, deterio

radas por los aftos de uso sin mantenimiento. Las pers2 
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nas que no pueden pagar ni siquiera rentas modestas se 
desplazan a la periferia de la ciudad, donde construyen 
cuartos por lo regular con materiales de deshecho. Ln 

111ayor ía de es ta cons t rucc i oncs se real í z¡1n en tct·renos 

ocupados 111cdiantc inva~iGn. 

Aunque la expectativa de vida se incrcmcut6 de -
3t>. 8 ;¡ ()2. ~ aílos en t r L~ 1930 y 1 ~)g(l' Ja ni0rta 1 itlad inf¡¡n 

til today1a es rnuy al t:1 en el pa1s. Entre las pr i ne: ip.'.'. 

les cau~alPS de t'ni'erme~1aJ en l¡¡ infancia se encuentran 

las infl.'c~·iones, Jo:; p;n(Jsito;;, la desnutrición y lama_!. 

nutrici6n, asf como los accidcnll:~ y compl iL:<1cioncs por 

dcsatcnd6n durante l'l cmbara~o o el parto, 

La c011t.ami1hh.:10n pür ba~;ur:1 y m:1teri:1 fecal, la i!! 
suficiL·ncid. en los ~L'r\·icios pf1bl ico~ ;tslrt<.1TH.:iaJcs. - dc---

drcnajc y agua potable >'e st1ma11 a ll1 antcr.ior. El haci-

11amicnto1 la nula cducaLi611 higiénica y la dismim:ci6n 

en términos rC':tll'S ,\el gasto estatal en el sector salud, 

co111plc111cntan el cuadn> en o.•l que sobrcv ivcn los e loses -

populares de la mega ¡,)polis. 

el proletariad,1 urhano r<'<:ihc adem:ís de 1as agrc-

sioncs microbianas, parasitarias, tóxicas y Je agentes -

mcc(Jnicos, la. expoliación del capital mono¡wlist:i, que -
lo inantient.' en pcrm;111entc estado de ansicLb,l, provoc;¡ndo

lc problemas degcncrdl ivos, iiidab6.licos y mentales y en d 

nivel social, dclincuenc.ia, alcoholismo, drogadicción !' 

prostitución, cspccialml'ntc cntr<.: lo~ j6vcncs y nUíos. ( 6) 

Un 1983 el mayor número <le denuncias rccibjdas por 

la Procurodurin General fueron las rclncionndns con ro---



-98-

bos, hecho que evidencio en buena medida el impacto de 

la crisis sobre la poblaci6n mds Jcpaupcroda, ya que t! 

les actos delictivos generalmente son consecuencín del 

desempleo y encarecimiento de la vida. 

La gravedad de Ja crisis se m;1nificst;1 en los ere 

cientes problemas del empleo. M111 l'll los círculos ofi

ciales se reconoce que La ocupación nacional ha caldo, 

en términos absolutos, ck ZO mil loncs en l~J81 a 19.8 en 

1982 r a 19. 5 en 19~3. ( 7J 

La situación de la :ona metropolitana obliga a -

los trabajadores, subemplcados y Jcsemplea<los a alimen

tarse y v~stir dl~ n1anera L;tda llJ;1 mft~ pri.::Laria. La "vi 

Ja digna" y el "salari1.i 're11umcra,l01" c:o11stit11ycn cspe--;

ra11zas cada ve: m5s l<'janas de Ja poblacicin laboral, y 

con mayor ra:ón de• .l11s dcsL'mplr·:1,los. 

En matt;ria cduacati\'a, la deserción escolar ha ve

nido incrementándose, tkbido a la insuficiencia del sa

lario, pues la cJucaci6n, a cualquier nivel, rcquiere

dc gastos, a los que muchos jefes Je familia no pueden 

hacer frente. 

1.3 Delegación Azcapotzalco 

La Delegaci6n Azcapotzalco limita al norte y oeste con 

el municipio de Tlalnepantla, Estado de N6xico, al es

te limita con lo Delegación Gustavo A, Madero y al sur 
son la Delegación Miguel Hidalgo. Tiene una extensión 

territorial de 84. H Km~ 
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La palabra Azcnpotza.1co es de origen n:ihuatl, y -

quiere decir: "en el Hormiguero". Azcapot::alco fue en 

lo epoca ;1ntigua la ca pi ta 1 del scf10río tcpaneca; cont~ 

ba con muchos habit:rntcs, quienes VÍ\'Ían como en un hor

miguero. ( 8) 

Los suelos que predominan en esto zona son Jos de 

arcil.la, producida por la descornpos.it:ión ,te los si lii::.o

tos aluminosos de las rocas eruptivas. Existe dentro de 

A:capot:ulco la :onu de Santiago Ahui:otln, que tiene -

arcillas impuras, con unu proporción variab.le de sílice 

y hierro. ( 9) 

l'.:xisten m11cha:< ind11stri;1s ('ll ('sf::t lll'l('gnci6n, des 

de las peip1eii:1s emprt'~as familbres que se dedican a -

envasar o procesar productos ta.les como miel, cera, fri 

turas, l'lc., hasta .Librica~< en las que laboran e lentos 

,1e obreros. También hay multitud de talleres grandes y 

pequefios, dedicados a Ja mectínica industrial o automo-

trí:, la hcrrc•ría, la carpintería, la tapict.!ría, etc. 

Azcapotzalco cuenta con cerca de 800 mil habitan

tes, la mayoría de los cuales pertenece a las llamadas 

clases populares. llabi tan desde colonias de clases me

dias hasta ciudades pérdidas, pasando por unidades ha-

bit;icionalcs. Alternan en J\:capot2alco l'1 ruido con -

tinuo de los talleres y f(ibricas con el reburno de nl-

gún burro y el cacareo 1le g;l.1Jina5 criadas en algún -

traspatio, El suelo de esta delegación es casi comple

tamente plano; no existen corros ni lomas, y las pocas 

corrientes de agua que alguna vez ntravesaron su terrl-
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torio, hace ya mucho tiempo que se secaron. Los sis

temas de drenaje cst~n saturados y frecuentemente se 

azolvan, produciendo malos olores que se suman a la -
contaminaci6n ind11strial ~1 vehicular, 

La poblaci6n asentada en terrenos ejidoles se -

cua<lruplic6 entre l!HO )' 1%0, y actuamente Jos eji-

<los que aún pcnnanet:Pn t Íé'lllk a des:iparecer. 

En Azcapot::1lco, al igual que en todo el país, -

la cxplotaci6n capitalistn se refleja en la desigual -

distribuc16n de los ingresos de su~ hahitantos, De a

cuerdo con este 1Hismo cen~;,i, el S<l por ciento ,ie Ia P2. 

b.lación ci:.onómicarncnte activa ~~anaba menos de 1. 5 ve

ces el salitrio 1:1i11in1u~ 

En m;1teria educativa ta111bit-n pue,!en observarse -

índicC's drmnfit icos en •."ita :cma. El gra,\o de deserción 

de una población de IKü mil ni~os de 5 J 12 afios, sólo 

10.\ mil fueron adm.itidos en los jardim~s de nit\os y -

primarias, quedándose fuera rasi el ,\O por ciento. El 

déficit de maestros se cal cu la uuc rebas:1 Jos 18 mil. (10) 

Por lo que respecta a la demografía, seg(Ín el -

multicitado censo de 1980, la mayoria de las familias 

de esta delcgac íón son, en promedio, más nurneros¡ts que 

las de otras delegaciones, y csttin .intcp·at!as por más 

de cinco miembros. M.'is de Lt mitad de 1;1 poblaci6n -

tiene menos de 25 afias. finalmente, queremos resaltar 

que, a pesar de todos los problemas sociales, económi

cos, e<luc;1tivos, cte., aún ex.is te cierta cohesión fam_! 
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liar. 

En lo relativo a la vivienda, existe un déficit de 

26 mil. Por otn1 pllrt.e, el 16 por ciento de las vivien

das no disponen de agua potnblc y el 20 por ciento cnrc

ccn de drenaje. Todo esto, aunado al grave problema de 

la tenencia irregular de la tierra, coloca u los habita~ 

tes de A~capot~a.lco frente a un p;inorama desolador. 

1.4 San Pedro Xalpa 

La colonia San Pedro Xalpn cuenta con una pohlaci6n a -

proxiuradu de 37 515 habitantes, organi:n<los en 3 666 fa

milias (censo de 1980), ubicadas en 87 nwn:anas. El ni-

vel económir.:o c~ baj(,l; cucHt.;t con servicios de agua po-_ 

table, drenaje, lu: y tl'léfono. L1Js ,10~ primeros son de 

ficientcs en determinadas época~ dd ¡1f10. 

La colonia dispune de un pequeílo mercado llamado 

"Jardín 23 de abril" y el "mercado sobre ruedas", que se 

instala todos lo jueves en la colonia. 

En el sector educativo dispone de un solo jardín -

de niños, ol "Gnhriela Brimer". Existe una secundaría, 

"Amado Nervo", que• labora dos turnos, con 800 alumnos en 

cada turno. En el mismo edificio, ¡1 partí r Je las 5 PM, 

funciona la secundari.1 Nocturna No. 50, para trabajudo

res, con una matrícula aproximada de 450 ¡¡lumnos. 

Dentro del mercado "Jardín 23 de abril" se insta

laron consultorios provisionales del Centro Piloto de -

Medicina Comunitaria del Instituto Politécnico Nacional, --
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en donde se pre5tan servicios de medicina familiar, con
trol natal, medicina preventiva y farmacia. Los precios 
por los servicios son nruy bajos. 

Los medios de transporte para llegar a la colonia 
son: aut0hOs Ruta IUO [las Armas- Pcfi6n, metro Tacubu

Las Armas, metro Cuí tJ[ihuac· Lomas Verdes), y "pcscras" 
(metro Cui tláhuac- San Pc,lro.) 
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N O T A S D E L C A p. I T lJ L O IV 

Cfr. Dcplcgu<lo aparecido en La Jornada el 19 de octu
bre de 1985, firmado por noventa organizaciones sindi 

I!\ES. informes y C'St11dios, ,\í\o 1, No. 2, diciembre -
de 1983, p. 2·1 

3 V. "También el 1 Chic<1go Tríbunc• diseca a M6xico y cul 
pa u la corrupd6n de la <l<'mb externa" en Rcvi.st<i 
~so No~ 523, pp. 1·1-15 

Re\' í s ta b t l'}l l l' g i a N0. ü 5, p. 2 4 

S Ibídem, pp. 19-20 

6 Ibídem 

7 Ibídem, p. 21-23 

8 Caldcr6n, lléctor."Monogrnfía de Azcapotzalco" en Azca-
potzalco en el tiempo, p. 10 

9 Ibídem, p. 18 

10 Marcovich, lléctor."Azcapotzalco: una historia y sus-con 
flictos" en Uno Mas Uno , 2A de mayo de 1983. 



CAPITULO V 

RELACIONES ENTRE LAS BANDAS Y LA POLI CIA 

"N'.l LE HACE QUE A LA ESCUEI J\ 

NUNCA lli\YA llXJ. 

l\ü IHPORT,\ Qln: :-.,·o SEPA LEER NI 

f:SCH Ill!H. P!JEIJE Eül\All, VIO!J\R, 

EXTOllS IO:\,\R \' 1 ~\..ST:\ TE PUEllE -

~h\TAR SI EL Qlll EJUó. 

ES UN RATERO CON CREDENCIAL, 

CON c1u:nHiClAL DE L\ PE!l.JLIDI

CIAL." 

Trec Soul in my Miml. 
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5.1 b:torsi6n v ~hltrato. 

Como es de suponerse, y como se desprende de lo expuesto a 
lo largo del presente trahajo, son mGltiples y de diverso 

tipo las relaciones que se entablan entre las bandas y la 

policía. Unas relaciones son Je maltrato y cxtorsi6n, o-

tras son de col:iboraci6n y, finalmente, la:; hay tainhién <le 

reclutamiento. Aqu( no~ referiremos en primer lugar a las 

relaciones <le cxtorsi6n v ma1tr3to. 

El vehículo Je esta rclaci6n son las redadas, consis

tentes en que un grupo <le patrullas y camionetas acon<lici~ 

nn<las para trasladar gente en condiciones <le hacinamiento, 

recorren 1:1s :ona,; populares de la ciu,lad, o aquc•llas en -

las que sv dan .l'.I'<H1dcs condiciones Jt' conccntrnl'.ión. So -

pretexto Je que los miembros de las band~ts ~cncr~1n quc.ias 

entre los vecinos (por causas tah's nnno la ingestión pú-

hlica clt' bebida~; alcoh6lic;1:;, o la inhal;H:ión o administr;:: 

ci6n de dro¡;as en sitios públicos). las dcle¡;;1c.ioncs mon-

ta11 opl'rativo~ denominados p0r su aombr~ ic1lia11Ll "ra:·.zias 1
,
1 

mt>diantc las cuales, c·n los tiempos ,\e la prohibición onti_ 

alcohólica, en los barrios bajos <le los Estados Unidos se 

recogLi ;1 mal.vivientes y mafiosos qul' violaban las normas 

prohibitivos del comercio e ingestión de bebidas alcoh6Ji

cas. 

En nut.::stra ciuLiílJ, las 11 ra:zias 11 o rcdiillas sirven pa

ra detener a prostitutas que ejercen en sitios no autoriz! 
<los por la delegación, o a los miembros de los bandas, que 

con su vestuario y sus actitudes, o juicio <le las autorid! 

des, atentan contra la nrmonfn de la comunidad. nun cuando 
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no cometan ning6n delito o infracci6n. En todo caso, se -

trata de acabar con aquellos individuos que son notablemen

te diferentes al resto de l:i comunidad y, por ello, atentan 

contra lo establecido. 

Para comprender mejor cómo se llevan a cabo la cxtor-

sión y el maltrato de los miembros di.' la h•t1tda, entrc\•i'Stn

mos al agente del ~linistcrio P(1bl ico ·de t11rno en la llclega

cl6n Azcapotzalco, en la que se sit6a Ja acción del grupo 

social que hemos estudiado en cst1.' trab,1 io (los "llorncros -

Punk"). 

El Agente del Ministerio l'Úbl ico nos informa lo si- -

guientc: 

Se ~Ccctúanc<liariamcnn do~ rcd;Ú!as en ln Dcle¡;ri

ción (sesenta al mes) 

Son detenidas todas aquellas personas que infrinjan 

la loy. (Al prcg\lndrselc al agente cómo infringen 

la ley los mit>mbros Je las bandas, informa que ac- -

t6an con frecuencia hostili:ando a vianJantcs o ve

cinos qul' no les manifiestan simpatL1, y que, en no 

pocos en sos, incurren en de ti tos mayo res, amén de -

que ingieren bebidas alcoh61icas o se drogan en ln 

vía púbLica) 

Los detenidos en las redadas son presentados ante -

al juez calificador, quien los asigna una multa y sefiala la 

infracci6n que han cometido. 

I;n algunos casos, cuando el juez calificador cansí-
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dera que se ha cometi<lo un doJ i to, turna a los <le te

nidos al Consejo Tutelar de ~tenores, dependencia de 

la Secretaria <le Gobcrnaci6n encargada <le alhcrgar 

·y rellabilitar a los mcnotcs infr;ictorcs o a los de· 

lincucntcs jtn~eni le~. En es-ros casos, los dcteni .. ,. 

dos s6lo <lehcn permanecer en la nclcgaci6n tres ho· 

ras, tiempo en el que -tc6ricamcntc, µues ecnernl 

mente no se respeta esta nonna- se t r;uni ta el tras

lado al Consejo Tutelar. 

Las redadas en la :una de la colonia Santiago Ahui· 

zotla, en Ja que se dcsarro1 Ja el tema objeto de e~ 

te trabajo, csdn a cargo <lcl 14Q Batall6n de Poli

cía. (Lo mismo en el caso de la colonia Ampliaci6n 

San Pedro Xalpu). 

Desde luego, tambi6n platicamos con los j6venes Je los 

barrios estudiado~. FlllJ~ no~ informarnn que todos han si

do detenhlos ('n más de una oc:1sión por la policía; sin cm·

bargo, también hicieron notar que' pueden obtener su l .ibcr- -

tad si entregan dinero a los policL1s que prctcllllen llevar

los ¡¡la llekgaci6n; de lo contrario, ese dinero tendrán -

que entregárselo al juc:: calificador por concepto de "mul--

ta". 

Las acusaciones mfis frecuentes contra los j6venes Jet~ 

nidos son "faltas a la moral", daño en propied<1d ajena o -

consumo de drogas y bebidas embriagantes en la vin p6blica. 

Muchas veces estas acusaciones son falsas, pero las autori

dades so 1 ici tan dinero para que los j 6vcnes puedan ahorrar

se el "contra t iernpo". 
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Todos los j6vcncs -que, como ya dljimos, han sido de 

tenidos cuando menos una vez- admiten que han sido golpe'.!_ 

dos}' vejados en el tr:iyecto del lugar en que son "levan· 

tados" a la Jlclcgación, y cuando ! legan a ésta, son manto 

nidos en i11com11n icaci6n por lapsos .Juc- v;~n de' S hora:' a Jos 

días. Pero volvamos a nuc,tra L0 1ltrevi,;t:1 con PI :\gente -

del Ministerio PÚbl it:o, quien nos inform6 q11c: 

La:; "r;1zzlas'1 evit:m que los i6vencs ;inden por lJ 

calle drngftndoso 0 ~omctiendo faltas a la moral. 

A los miembros de bandas s6lo se les detiene si -

se les encuentra cometiendo delitos o infraccio-

nes flagrantes. 

La manera de vestir o de hablar no es motivo sufi 

ciente ~E.._sc par;1 quo ücurra la detención. (Sín-

embargo, tenemos r;1;:ones para suponer que lo afir 

mallo por el funcionJrio judici '11 en este punto, 

en la mayorfa de los casos no es cierto). 

Se¡?Úll datos que no puecle clcmostrar, soi de los j§_ 
venes que habitan en la !lelegaci6n i\zcapotzalco -

son drogadictos y/o Jelincucntcs. 

Da a conocer a la entre\'istadorn que el procedimie!! 

to que se sigue con el menor detenido es el si- -

guiente: 

a} Se levanta un acta 

b} El Consejo Tutelar para Menores nombra a un -

consejero que se hará cargo del joven infrac-

tor o delincuente. 
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e) A partir del momento en que se le comisiona para 

el estudio de un determinado caso, el consejero 

dispone de un mes para rendir un informe. 

Desde luego, debemos hacer notar que cuando el indi

viduo levantado rn una "r:1::ia" es mn,·or de C<l;1d y se le 

acusa de haber cometido un delito, se le cnv(a al Recluso 

río de guanlia. lA cada uno de los r<.'clusorios de la ciu 

dad le corresponde estar de p1anl ia ,lurantc una scn1ana, -

incluyendo el sáb;1,h1 .,. el domingo. llna guardia implica -

que a ese reclusorio scr~n enviado~ todos los detenidos 

que lo ameriten Jurante esa semana]. 

También platicamos con d júfc de patrullas del sec

tor 16 (Azcapot:alco), quien nos informó los siguiente: 

ll.iariamcnte cad<t patrulla dcticne <lc 2 n i j6vc--

ncs que son sorprendidos en la vía p6blica come-

tiendo algw1a infrac(i6n o alg6n delito, y cada -

panel recoge de 15 a 20 much:Kho;;, 

- ,\ losj6venes de 1;1s bandas se k;; puccl" reconocer pm": 

el olor, la bolsa ele cemento, las hotel las de ccr 

veza o el sefialamiento de los vecinos. 

Cuando una patrulla recibe el llamado de acudir -

a un lugar donde ocurre un pleito entre bandas, -
se lleva a los j6vcnes que est6n presentes en el 

momento de su arribo y los turna ante el Agente -

del Ministerio P6blico. 

Por las mafianas, este jefe policiaco recorro los 
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bancos y otros lug:ircs conflictivos <le la Dclega

ci6n; por las tardes hace recorridos sin itinera

rio fijo, y eso le pcnnite asistir a la <lctencl6n 

de j 6vcnes miembros de band,1s, en los momentos en 

que éstas -ticn<len a congregarse en sus rcspccti-

vos bcll"rios. 

¡\ ju.icio del jcfo dt• patrullas, los lugarus mfis -

peligrosos Je la nclegaci6n son las colonias San 

J>e,lro Xalpa. f(c)'nosa y ,\gui lcr", pues en el las o

curren con frecuencia robos, asesinatos y balace

ras entre b•1mlas. (!'orlo dcm!is, informa que nu!! 

ca h3 presenciado un pleito entre bandas, porque 

t.!11 cuanto aparcci.:n l:is patrullas los jóvenes co-

rrcn; po:ro si son mucho:; o c!'!Áll drog;hlos, se en

frontan a la pol 1c ía, r0mpcn !0~ .:rista los de las 

patrullas con palos o tr:1t:1n dl' \'01tcarlns. En_!: 

sos cusas -dice- <'s mejor esperar). 

Afirma qu<:> el trat<.• qm' se los <la a los detenidos 

depende de c61110 s0 porten. "Si agreden o se re· -

sisten, se les golpea; si no oponen resistencia,

no ha\' prob l en1a. ") 

Finalmente, sentencia: "Con los j6venes de las -

bandas genernlmente no se llega a un 'nrl"cglo', -

porque no entienden; ni onccrrdndolos se corri· -

gen"). 

Intentamos platicar con los polic{as encargados de -

la zo1rn en estudio, que son cuatro. S6lo uno de ellos ac 

cede a dialogar con la entrevistadora. Acto seguido, nos 
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informa lo siguiente: 

Su principal actividad consiste en la inspecci6n -
del transporte en las calles de Avenida Ingenieros 
Militares, junto ~ la Refinería y la Naranja. 

Muy pocos j6vcncs son amonestados, principalmente 
por rifta colectiva. 

Piensa que, scg6n el tipo <le bando de que se trate, 
6stas existen para uproplorsc de algo, o tienen un 
prop6sito claro Je defender algo. 

Cuando recibe la notlficaci6n de que hay un pleito 
entre bandas, da parte por vía telcf6nica a los -

centros de radio, que envían cucrpo5 especializa-

dos. 

Su recorrido ab:irca una c11<1dr;1 a la redontb del - -
crucero que se le asigna, lo cual incluye visitar 
los comercios y otros negocios establecidos en esa 
área. 

Considera que la zona más pel i~rc.<a de la Delegn-
ci6n es Ja que colindo con el Estado de M6xico, d! 
bido al derecho de lnviolabili<lad que puede alegar 
la policía <le la entidad vecina. 

En su opini6n, los pleitos entre bandas hablan de 

c6mo se han degra,lado los sentimientos humanos. 
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Dice que nunca ha recurrido a la violencia con los 

detenidos; que cuando se trata de miembros deban

das, trata de convenc.:crlos de que obraron mnl y e

llos, ante oso, ya no oponen resistencia a ser de

tenidos. 

Opina que la c:ds t ene i a de las band3s os producto 

de la dcsoricntaci6n de los padres, la cu;1 l, a su 

vez, afecta a los hiios. Los pa1lres no saben edu

car a sus hijos, v dicu que si 6stos fueran oblig~ 

dos u retirarse ;i sus domici 1 ios ;1 miÍs tardar a -

las 20:30 horas, muchos delitos no tcndrfan lugar. 

Nos ínforma que en la [lelegación Azcapot:alco csd 

en marcha un programa denominado "!'rc:;encla poli-

ci:tca", qut' con:· istc en un rccinrido por toda l:t -

llelcg¡td6n c!l' H a l·l horas. (Los miembros de lu -

bunda nos han informado que en ese horario, los P2 

licías que hacen su ron<ltn pidL'll de lOO a lSOO pe

sos a cada joven por dcjnrlo beber en lo v{a p~bli 

ca). 

5.2 El reclutamiento como respuesto ¡1 la cxtorsi6n y 

el maltrato 

Entrevistamos a los j6venes para conocer su respuesto ante 

las razzias, cxprcsi.Ó1~ por excelencia del maltrato y la 

cxtors i6n de que son obj cto. Al respecto, los entrevista

dos nos dicen que las razzias cwnplcn su funci6n y que, en 

muchos casos, son las mismas bandas las que provocan a la 

policía con los pleitos. Consideran que las rozzias son -
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necesarias. Sin embargo, afirmnn que los policías no tic 

nen derecho a golpear y que, al hacerlo, abusan de su car

go. Cuando apnrecc el conniy de un:1 raz:ia, los j6vencs -

tratan de disimular su propia presencia entrando en las -

tiundas o las casas,,. si est!in peleando, co1-rcn a refu--

giarsc en cua1qui!.!l' lugar seguro (ca:;a, terreno har<leado,

basurero o sin rumbo fijo). Si l lcg:rn a cn.::cntrar un pal.!_ 

cía solo, lo insultan y molestan hasta que abandona el lu

gar. 

En ocasiones, cuando cstfm peleando, .l:is bandas impli_ 

cadas reciben a la policla u pedradas, aunque finalmente -

muchos de los participantes son l lcvados en calidad de de

tenidos. 

S6lo dos de los j6vencs que entrevistamos no tienen -

inter6s en ingresar a la Aca<lemin de Políc[a. El resto -

(18) sí muestra tal inter6s, pues así obten,lrían un empleo 

scgul'o y una remtmcr<1ci6n fija. Los 18 a~<.';tllrnn que si -

llegaron a ser policías ~{ cumrlirfan con su deber. 

5.3 La l'oliCÍa .Ju,Jid;1l 

Con ciertn frc..:ucncia, la policía con la que los miembros 

de la banda ·o s6lo algunos de ellos- entablan relaciones, 

es la judicial. Esto ocurre cuando los agentes se remon-

tan e internan en los barrios de la ciudad en los que hay 

bandas, con el fin dC' descubrtr los hilos de alguna cadena 

de asaltos a casas habítaci6n, robos a mano armada, asesi

natos, violaciones y otros. Llevados por la hip6tcsis de 

que una banda suele ser un nido de delincuentes, los agen-
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tes suelen d~tener indiscriminadamente a uno o dos j6venes, 

a los que se llevan a berdó de sus patrullas, 1 es dan una 
"calentada" (golpL!.a, en el argot policiaco) y los hacen 
confesar. 

Sin embargo, de este tipo de encuentros suele surgir 
una especie de relaci6n complaciente, en la que el joven 

que inicialmente fue ¡¡olpc;1do y vejado por los agentes, se 

convierte en colaborador ("madrina") de éstos. As.í es 
como muchas bandas que si se dedican a delinquir, cstabl! 
ccn nexos de encubrimiento y colnboraci6n con la policía· 
judicial. 

5.4 E temor y la necesidad <le protecci6n. 

Sin embargo, lo mlÍs frecuente es que la "relaci6n" -
que se establece entre las bandas y la fuerza p6blica, es 
el atemorizamiento <le los miembros de las primeras y, por
lo tanto la necesidad de protegerse, Entre los objet.!:_ 
vos de los j6venes entrevistados no figura el de prote-
gersc de antemano, por recha~o y convicci6n <le los exc! 

sos de la fuerza p6blicn -aunque debe decirse que, sien-
ten repudio por las fuer::is dl'l orden, A juicio de los

entrevistados, sus enfrentamientos con la policía son -
producto c!t~ acdonc·s •.¡u.: ellos mismo,; ju:gan delictivas; 

es decir, atribuyen impllcitamcnte a los policías raz6n 
en su forma de proceder, pu•.·s los j 6vcncs, a sfm ismos, 

se consideran fuera de la h·!·· La rcpresi6n policiaca 
la justifican y aceptan; condenan L'l nbuso de poder y la -
extorsi6n. 
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5.5 La consecuencia: procesos de solidaridad. 

Como es de suponerse, ln din5mica de las relaciones -
entre los j6vencs miembros de las bandas y las fuerzas poli 
ciacas dn lug:1r, entre los primeros, a 
ridnd, debido a que los integrantes de 

procesos de salid! 
la banda forman 

una unidad hogénca en su situnci6n social y familínr que 

viven (rechazo fami 1 iar, dcgrad:ici6n, etc. ) . 

Entre ellos, lo.-; j6\'cncs se aceptan tal como son: n na

die se le pitll• qua cambie, aun si es insoportable, pe-· 
leonero, burl6n, borracho o vividor; así lo aceptan. 

Si algún miembro de 1;1 banda cae en nrnnos de la pol.i
cin, todos juntan dinero de acuerdo con sus posibilidades -

a fin de rescatarlo; lo rccolc~tado lo entregan a al·

gún familiar; entre sí, no se tlej11n "morir solos". 

Est~n dispuestos a ücfendcr a cunlquier amigo, siempre 

y cuando haya "hecho paros" frc•nt<' a otra balllla o con ªY!:! 
da ccon6mica. Esta ayuda la prestan 6nicamcntc cuando -
se trata de problemas con otra banda y nicgnn recibir pago 
alguno. 

La ayuda que se prestan entre sí abnrca cualquier co
sn que "se ofrezca" (nlimcnt.1ci6n, ayuda econ6mica, pago 
al m6dico, medicamentos y hospital, cte.). Durante las P! 
leas, los hombres protegen a la~ mujeres miembros de la 
banda. 
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Finalmente, es de hacerse notar que dos bandas encmi· 

gas pueden reconciliarse. Mandan un emisario para dialo-

gar, procurando cuidar que no se trate de una trampa. l.os 

"mnchincs" aceptan platicar, y a veces dirimen sus difcren 

cias mediante 11n enfrentamiento :i puñetazos, tras el cual 

se dan las manos y acaba la enemistad, sin importar quién 

haya ganado. 



CONCLUSIONES 
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La formación Je bandas o pandillas juveniles es la con

secuencia 16gicu Je la~ Interacciones sociales Je la vi<lu -

urbana. Al lll•gar a la adolescencia, 10s :ión•nes ,\e las -

e illtbdes - y los del campo, :111nquc en menor grndo- buscan 

independizarse nsic;1 y mcntalmen\\· ,]l' SU5 familias. Esto 

ya lia sido amplianicnte cstli<liado por los psic6logos soda 

les, qt1ienl'S tksdl' hace mucho t ic~:po dt>jaron de consitlc-

rar como una"conduct:• ,\e:;Vi;nl;1" 1;1 propensión de los jÓ\'c--

nvs a aso\ i:1rse con much;1cho::. de ~;u ~~dad .. 

Lo que sí se considera como pcrturha,lor para la socic-

d:1d es el alto Íntlicc· de delincuencia, ,Jrogatlicci6n y al-

cn!wl i smo que s<~ empe:6 a oh!;ervar en l'Stos grupos a par-

ti r dC' 1os ai10s cincuenta!'. 

llesafortu1wdamcntc, existe la <"H'Pncia ¡;L•nerali:ada, -

aun entrl' algunos soci6logos, dt• c1uc esta tcndenc.ia hacia 

la criminalidad cst (1 aislada del contexto socL1l, político 

y econ6m.ico. Por el contrano, 1:1 act itucl que adoptan los 

i ntcgrantes tic las bandas es una rcspm'sta a las duras con 

dicioncs que les impom• la socicd;Hl capitalista en la que 

c:-;t(1n inml!rsos. ~~o se ptt1..~de esperar que c::;tos jóvenes, a 

quienes la socictlatl les nie~a todo, dcsdl' oportunitladcs -

de cducaci6n hasta empleos bien n'muneratlos, acloptcn una 

actitucl positiva frente :1 su medio. 

La socicdatl en general y el Estado mexicano en pnrti--

cular, no s6lo han orillaclo a estos grupos a la mnrgina -

ci6n por falta de oportuniduJv~, ncgandolcs toda esperanza 

<le superación, sino que los :1¡~reck11 y los extorsionan. En 

ve: de implementar prograuws de rcdcnci6n o incoq1ornci6n 
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social, las diversas instituciones del Estado tratan de 

uti 1 izar :1 estos jóvenes con fines políticos, (a través 

de organismos romo el CHEA), y cuando no lo logr¡in op

tan por Ja represión poi ici:l,:;1, 

La au~cncia ¡il' planes sinceros par;1 rcscatnr de -
J;1 mnrginalülad a la jun:otud ¡fr Las b;irridas d;1 por r.2_ 

suJtadu una ausencia total de voluntad de participación 

de los j6\·t~ne~ e!l la~~ grande~; tar0ils nac.::lonalcs~ A di

ren·ncia de Jos p;iiscs SOC i;1l is tas, e¡¡ los que l'XÍStCll 

urg:inismo'' gubcrn:11>1L·11t:1lc!; que tratan de c11..:au:;1r las -

i11c¡ui.ctudcs ju1·cnilcs hacia metas soci;1lmente positi·-

\'as, en los paÍsL'!; Jtr;1s:i.lo•; y dependie11t<:s como Méxi-

co, ('( Estado nu cmprendC' ningun,1 acción para ;1prove·-

cltar de fllitH('Ll sistein:tt ic:1 1:1 c111:1nne ri(p111-;a que signi .. 

rica su juvcntuJ. 

Aun cuando c:on,:i<lernmos que L'S a todas luces re-

probable ];1 rcpl'L•si6n indi~;criminaJa contra la juven·

tud, por parte de las policías, considcr;unos que es to

davía más nefasta la actitud que asumen ;1Jgunos políti

cos, quienes, aprovech~ndose de In escasa o nula cultu

ra política de los jlivcnes m;trginados, Jos induce a far_ 

mar grupos parami l i tan's o a sen'i r de "soplones" de la 

policía. 

Creemos que los integrantes de las bandas, como • 

todos los jóvenes mexic¡1110s, tienen derecho n 1111 futuro 

mejor. La sociedad, en vez Je condenarlos, debe ofre-

ccrles un ambiente en el que puedan ,1esarrollar todas -

sus potencialidades, a fin de qu~ puedan vivir una vida 

plenamente humana. 
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La banda "!.os Horneros P11nk", oh) e to de este estudio, fue 
elegida .en virtud de tNJcr cierta relaci6n amisto,;;i con 

algunos <le ~HIS intcpr:111tc'~, ¡111c,; fuo1'lJlJ alumno.'i en 1;1 

escucl:J 1>1·im;1ri¡l JonLl~ pr0sto ~tis ~c1·~ici0s co1nt1 111·ofcsu-

lnic.ialment<' esto;, 111uclwchos se 
acercaron a mi para intercambiar ideas sobre mGsica 

rock. Después cmpc:aron a comentar sus expcdcncias 
dentro de la banda. Con b;1sc en esta informaci6n cmpe· 
cé a preparar este estudio. 

Inicialmente rcdact.G una primera versión, tratando 
de enmarcar el mayor número de ]O$ problemas detectados -

con respecto a la banda, con Ja intenci6n de iniciar un· 
amplio estudio <lt' j;is b;111J;1s prolct.ar.ias jtffl•nilcs de la 

Dclegaci6n J~ A~(apot:alco, en el marco de las me<liJos -

impuestos por el EstaJo a partir Je la crisis económica· 
que vive el pnls desde 1980. 

Como ¡-a lo 111encionl' en el párrafo anterior, mi in-

tenci6n original era estudiar toda la pioblem5tica juve-

nil de la <lclcgaci6n, y no circunscribirme a una sola ba~ 
da. Por lo tanto, mi primera aproximuci6n esquem5tlca -

puede rcswnirse de la siguiente manera; 

Primera aproximacl6n 

1. - Las bandas proletarias juveniles están constituidas 

por jóvenes de C!ltn· diez y dieciocho ¡¡ños, con es

colaridad promedio de secundaria. Carecen de un cm 

pleo fijo y son hijos de obreros o subcmpleados. 
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Las bandas prolctal'ií!S juveniles están contituidns 

por j6vonc5 dcscmplcaJos y suhcmpleados, quienes -
son maltratndos y extorsionados por la policia ca-

pitaJ ina. Esta es In respuesta <le\ Estado ante sus 

manifestaciones ·le inconformid:!ll. 

:\.- Las bandas proletarias ju\'cniles son el resultado -

evidente de la inju<;ta distrihu..:ión de In riqueza, 

agudi:n<la a pnrtir Je la cafda mundial del precio -
de los hidrocarburos, principal prod¡1éto de cxporti!_ 

ción en México. 

~.- Los j6vcncs proletarios se incorporan a la banda -· 
sólo sí demuestran r.ivir tkntro ,te los límites del 

tl!rritorio cuntrula<lo por ellos, s1tu<1.:iún económi

ca prccari:1 y di~po:-ición de tiempo 1 ihrc. 

5.- Los j6vencs proletarios ~uc viven en la dclegución 

Azcapot:alco y pertenecen a una h;inda juvenil se i,!! 

corporan a 6sta como consecuencia <le la mnrginaci6n 

socioeconómica que les impone lu crisis por la que 

atraviesa el pals. 

6. - La plnncación econ6mica pro pues ta por el Estado fr.!!_ 

casó en su intento por recuperar la economía del -
pais y cargó el peso de la crisis sobre la clase o

brl!ru, ahondando las diferencia~ sociul que conduce 

n los jóvenes proletarios a integrarse en una banda. 
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'· Los jóvenes proletarios confunden al culpable de -

su marj1naci6n y canalizan su Jrn peleando contra 

otra b~rnda¡ por el control del tcrr.itorio urbano. 

B. - Lns banJns proletarias juveniles pretenden el dom.l. 
nio del territorio circunvecino y el control de -
sus integrantes. 

9.- A mayor injusticia social hacia los jóvenes prole· 

torios generada por el Estado, mayor scr5 el uso -

de la violencia por parte Je 6stos en la obterici6n 

de sa t ís fac t.orcs i nmcd.i a tos. 

ID.- Mediante .1;1 violeIH:ia de~mediJa, los 111icmbros de -

las bandas proletarias consolidan su poderlo sobre 
Jas otras ba11<l;1s del lugar. 

11.- Mientras menor sea la posibilidacl de obtener cm--

pleo, educación y rccrca~i6n por parte de los jó

venes proletarios que integran las bandas juveni-· 

1 es, mayor ser5 su part icipaci6n en actos delicti

vos conr.ru la socic•¡l;111. 

12.- A mayor manipulaci6n idcol6gica de los j6yenes prQ 
letarJos a trav6~ Je los medios de difusi6n,-menor 

scr5 su participación política en la transforma-

ci6n de la sociedad. 

Gracias u la revisión de la bibliografia ~e <lelim! 
t6 el problema <le un¡¡ forma m5s precisn y acorde con 
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los objetivos iniciales de la investigación resultando 

el siguiente planteamiento del problema: ''Estudio de -

un ca;;o; La banda Lo> Horneros l'unk en la Jlelcgaci6n 

A:capotzah:o; su composión, contexto soci:d y sus rcl~ 

e iones con el Estado". 

llna ve~ ,!dirnit;1do el probkrn.1 y los objeti\'Os de 

la investigaci6n, se reestructuraron las hi~6tcsls quc

dnndo en la segunda versión de Ja siguiente mancr:i. 

OB,JETIVOS: Describir e interprcta1· 1~1 composici6n, me

canismos de reclutamiento, los objetivos y 

los medios empleados por la banda "Los Hor

neros Pun k", en función <le .la banda misma, 

de su entorno socioccuuúmiul y ,\e] tipo de 

\'Ínculo qut' el aparato ,]e Gobierno estable

ce cu11 el la. 

1.- Las bandas juveniles proletarios están constitui-

das por j61•cnes entre los 14 )' los 20 años, con e~ 

colaridad promedio <le secundaria, que carecen de -

un empleo fijo, son hijos de obreros y subemplea~

dos, est5n marginados de la distribuci6n de la ri

quez:i, )' son maltr:itados y extorsionados por la PI?.. 

1 icía cap.ita l i na, como res pues t<t del Es lado ante -

sus manifestaciDll('S de inconforrniJad. 

2.- Los j6venes proletarios sr reclutan en la band:i, -

s6lo si demuestran vivir clenlro do los límites del 
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territorio controlado por ellos. Son desempleados -

o 5ubemplcado~, y disponen de tiempo libre. Adcm5s 

carecen de expectativas reales de asc~nso en la es

cala soci;il u dl' dcfcns:, a11tL' la cxtor1:i611 y el mal_ 
trato del que son objeto por parte de la policía. 

3.- Los objetivo' que persiguen Jn banda son el control 

del territorio cinc11nvccino, obtc1\L'r sntisfactorcs 

imncdia tos y pr\1tcgi:rsc de 1:1 fuer:a pública. 

4.- Las ~andas proletarias logran el control del terri

torio mcll iantc peleas c:dtosas contr;i bandas co111pc

t.i<lora:;. Su~; satisf:ictorc·s inmediatos los obtienen 

cometiendo actos delicti~o5 contra la sociedad y su 

salud, se protegen Je Ja [nerzn pfiblica desarrolJnn 

Jo procesos de solidaridad entre sus miembros y si! 

pa ti :antes. 

Concluidas las dos aproximaciones se anotaron los indi-

cadores de cada una. 

1.- Las bandas juveniles proletarias cst5n constituidas 

por j6vcnos entre los 14 y los 20 afies, con escola
ridad promedio de sccunJnria, que carecen de un em

pleo fijo, son hijos de obreros y subempleados, es

tán marginados de b distri.huci6n de Ja riqueza, -

son maltrata dos y ex tors ionndos por la pol ida cap,i 

tolinn, como respuesta del Estado ante sus manifes

taciones de inconformidaJ, 
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- Desempleo juvenil 
- Subcmplco 

- Ocupnci6n 
- Reducción del gasto p(1blico destinado a s!!_ 

Jud y educación 
- Incapacidad del Estado pura controlar <le na 

ncra efectiva el precio de los prod1~tos de 
la canasto bfisica. 

- P. l. B. 

- Ingreso familiar. 

- Niveles de vida 

Los j6vunes proletarios se reclutan en la banda, s6-
lo ~l~dcmucstran vivir dentro de Jos limites del te

rritorio controlaJo por el los, son Jcscmplcados o 
subcrnpkados )'disponen de tiempo libre. Además, C,!l 

recen de cxpc-: ta ti V•1s real e~ de ascenso en la esca- -
Ja social r de defensa ante la extorsión y el maltr! 
to del que son objeto por parte Je Ja policía. 

I Nlll CADORES; 

- P. E. A. 

- Características socfoccon6mic¡1s de.lapobla-

ción. 
- Problemas para coloc~rsc cn~la c~tructura o-

cupacio1wl. 
- Actitudes hacia la vigilancia policiaca 
- Composición de la mano de obra. 

- Tipo de vivienda. 
- Servicios en la comunidad 
- Ins¡ilubri<lad. 
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- Hacinamiento. 

- R~crenci6n familiar. 

3.- Los objetivos que persigue la banda son el control 

del territorio circunvecino, obtcn(ff satisfactores 
inmedi<1tos }' protegerse <le la fuerza públic;i. 

INDICADORES: 

Din5mica <le la organizoci6n interna de la 
banda. 

Mecanismos do movilizaci6n 
- Cuadros <le mando 

- Objetivos de la movilizoci6n 
- ldcoiogiu dvminantc entre los integiarites 

Je Ja band.1. 

- El rock 

- Necesidades reales de los jóvenes 
- Lidera :go 

- Formas de control interno 
- Formas de control policiaco hacia los.j6-

venos. 

4.- Las bandas proletarias logran el control del terri
torio mediante peleas existosa5 contra bandas comp! 
tidoras, sus s¡1tisfactorcs inmediatos los obtienen 
cometiendo actos delictivos contra su salud y lo SQ 

ciedad. Se protegen de la fuerza pública <lcsarro-
llando procesos de solidaridad ante ~us miembros y 
simpa ti :antes. 
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INlllCADORES: 
- Antecédcntcs de la banda 
- Indice de delincucnclE juvenil ~n la zona. 
- Rcproducci6n de vnlorcs sociales. 
- Proces~s de solidaridad 
- Característicos de las peleas entre bandas. 
- Indices de drogadiccl6n juvenil. 
- Expectativas Je los j6vcncs frente a la pol! 

cla (Reglamento de falt~s de policia y buen 
gobierno). 

- Conflicto y control social. 

·Se discñ6 el si¡::tiicntt' cuatlro parn lo operacio'nnliza -

ci6n de l;s hip6tes1s. A cada hlp6tcsls se le anotaron: 
los indicndores de l!stns, lns fuentes de informnclón y los 
instrumentos para rccaharla. 

1'''11ll /~ 
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CUADRO REFERENCIAL DE CONTENIDOS (Jlip5tesis) 

Unidades de 

Análisis 

Aspectos 

C.ümp<>s ición de 

1" b;mda 

' 

Dcscr.i pd6n de la 
banda 

J .t a 20 ~u;os 

des~leado~ 

hijos Je 0brcros 

)' J~.Sl.'f.lplc;.iJ.os. 

Interpreuición de la 

banda en su contexto 
socü1l. 

~·brgina<los de la 

distribución de la 
riqueza. 

Intcrpreuici6n de la 

banda en su rclaci6n 
con el Estado. 

Extorsiona<los y 

n:;1ltra t¡¡dos por la 

fuerza pública. 

·-----~ ' ---·-----

Reclutamiento de 

los integrantes .. 

. Vi\ren en el territo; Sin e,.xpccta.tivas rea- 1 Respuesta a la r:xtor-
. l J • - 1 1 • l . - J r10. 'csL•mp e;1uos { e~ tlC at;ccnso en a sien y ma tr~1to .. 

l 
<lispos.íción Je 

po libre. 

t.i~ } 0scala social. 

r. ¡ 1 
Obj<•ti\·os de ¡ Control del ter.-i- j Obtención de satis- ! 

¡ la l~1nda ¡ torio. 1 íactores iranediatos. ¡ 
r Medios util i:adosl--~xistosas pelej1s j! Actos delictivos. 
! ! 
J p-..-:ir la barn .. b en 1 contra bandas .. - 1 

f'rotegerse de la 

fuerza pública. 

Procesos de solida~ 

ridad. 

¡ l:t ob<em.:ión Je . competidoras. f ¡ 
1 sus vbjctiYOS i l 
l ¡ ------~---~~'---~------~-------~-----~~--
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Ohs:f"n';u..:ión vrtlln.aria 
.l.ti1.,1nbro.s Je ia b:11HL:i 

f'k..· lvgado. ~\> l ltico 
l)J1:;t:rvac1on 

Cu) a de an;\1 isi~ JtJ ~ontcni<lo 

Cuía de anfil i~i~ dl1 contenido 
Gula ~le :m:il isis \lt' nmtcnhlo 
C(>Juln de cntrc1'iSta 
Guí;1 Je ohseJ'V:ll-.i:m de t:<unpo 
)' ctdula <l1: ~llll c·v \;ta 

Cu la de an51 is is de contenido 

C(-,\ula de ,,ntrcv i>:ta 
Guía Lle .m!'il í:;i:. de contcnitlo 
Cuf;1 ~le ob~crvac ión <le campo 
Cuia de observación Je c:unpo 
C(•Ju\;1 de entrevista 
r:ntn'vi,;ta cstrncturnda (l) 
Guía d(' observación de crnnpo 
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ll!PllTES!S 

.), - Los obietivcs rea
les ¡wi·s1gue la 
ban<la son el con
trol del terri to
rio ci1Ttmvcc.ino 
obtvner satisfoc
tores iI~ne,liatos 
y prot~gersc Je 
la fucr:a pública. 

1 ;-\ll l C:\JJORl:S 

Probltinas para colocarse en! 
la estructura ocup:idon:ll ¡ 
Cornposici6n de la mano Je ' 
obra i 6vcn '¡ 

- Rcprc!;i6n ¡x1liLiaca c•n 1.i 
:om. 

- Actitudes Je los j6\'cncs 1 
frente ~1 la vigi landa 
polic'i:ic;1 

- lkcrcaciün i;un1l1~tr ] 
Recn\1c i6n en 1 a comun id~d i 

- Recreación ccq1 pago pur L'l 
scrvic io 

~\t.·l'.e'.--> i1.ladl·~ re.ilL·~, dt.:· lo~ 
i6vcncs 

- hrnnas ,Je control interno 
ck la banda 
Liderazgo 

- El rock 

- MC\·anismo de· JlHJ\"ili:::ac.:ión 
- Objc•tivos de ia movUica-

ci611 
- Cm<lro de 1'"1ndo 
- Control policiaco 

- IJroJogía de los integran· 
tes Je la lx1nda. , 

Mrnnbros de la banda 

Bibliografía espc•c ial izada 

Jefe polid;1co de la dclcg. 

."liunbros llC la lx111da 
;.¡¡t.:jl\l.11'0:-. L!~ '' .l" h1nd;¡ 
Miembro:; de la banda 

MiCJnhro~ Je la lrn1da 

~li anbros Je la htnd::t 

Líder dl' la b:inJa 
Mirn1hro,; de 1 a banda 
Bibliografía especial izaJ.:i y 
miembro Je 1a banJa 

.'li cmb1·os dtl 1 a banda 

Miembros de la banda 
Mi rn1hros Je la bamL1 
Rc¡.ireSL'nt:1nte tic Ja fuerza 
p(1bl ka en ln zona. 

Miembros <le la kmda 

INSTRUMENTOS 

C&luJa <le entrevista 

Guía de an5lisis Je contenido 

Entl'l'Vista cstructurnda (2) 

Cédula de la mtrcvista 
Cé<lul:i r.le cntrcvist..1 
Cwula de \mtrcvista 

Cédula de en t rev ls tn 

Cédula <le cntrcv ist¡1 

CéJuL1 de cntrw is ta ( 4) 
Cédula tic entrevista 

C:uía Je análisis de cont. y 
Cédula de entrevista, 
Cédula Je entrevista 

CéJula de cntrcv is ta 
Cédula Lk entrevista 

Entrevista cstructurada(3) 

Cédula Je entrevista, 



ll!POTESIS 

·1.- Las bandas prolcta· 
rias logwn el con
trol Jl'l tcrri torio 
ml·Jiantc pckas cxi
tosa5 t..:ontra h.:uJLl~ts 
~omre t i doras, su~ - -
c;:i ti s f:tc t ores i Jlllll'

Lli il tos lo;; obt Íl'" -
nen (Ull\L't ieni...lo ;¡¡_:

tus dd ict ivos L"On
tra :;u s:1J11d ,. la 
soc i c•<l:i<l; Sl' Íiro· 
wgcn Je Ja l\wr ::1 
públ i ca Jcsa rro- · 
J l ando procesos -
J<' soli<l:1ridad en-
l re sus mi rn1bros 
y s imp:1 ti :antes. 

lNllICAllORES 

-An tl'ce<lcnt•~s Je la ban· 
da. 

-lmiice <ll• delinrnc•ncia 
ju\'eni l l'll la ~ona 

-i·:cprodticciéin tk va lüres 
snci~1Jt·s 

-ln'11ce de ,trngadicción 
ju\'L'Jli i en 1:1 :011~1 

-Ex.pl.!Ct:1tivas Je Jos .ilÍVt'-
1;cs ll\.'llte ;1 b J>él! ida 

·Cunfl idü y c0ntrL>l social 

-Procesos dt• solidaridad 

-Características <le las pe· 
kas entre bandas 

FUE:-<TES !il' !NFORMJ\CION 

J. i dcr Je la b<111lhl 

Ddl'g;1Jo poi í tico 

Hc!:Lu!!cnto de faltas Je pol icfo 
V bUL'll ¡!ObÍLT!lO, 

liibl iugrafLi especial izadJ 

Bibl io¡;rafía l!Spcciali:nd¡¡ r 
líder Je la band.:1 

Líder de la banda 

INSTRUMENTOS 

r:ntrovistn estructurada ( 4) 

Entrevista cstructum (1) 

Cédula J0 entrevista 

!'J1trevista estructurGda (l) 

Gufo de an(t\ isis de cont. 

Gufa Je anlilisis t!c cont. 

Guía Je nnálisis de cont. 
C. ··Entrovbta cstructuradn (4) 

Entrevista estructurada (4) 
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La utilidad de este cuadro análitico se coinprob6 -
en la elaboración de los instrumentos para recolectar la 
informad6n. 

Se disefiaron los instrumentos necesarios de acucr 
do al tipo de fuente de información. Los instrtnncntos 
fueron los siguientes; 

- Fichas bibliográficas y hcmerogrlficas. 
- Fichas de trab~jo bibliogrdflca. 
- C6duln de entrevista' 

Guía de la entrevista al delegado político. (1) 

l.- ¿Cuál es la escolaridad promedio de los jóvenes de 
10 a 18 aftas-en esta Delegación? 

2. ¿Ctifil e~ el nDmero de escuelas primarias, secunda
rias y jardines de niftos en las celonias San ~edro 
Xalpa )' Santiago Ahuizotla? 

3.- ¿Cudl es el estado actual del drenaje en dichas co
lonias? 

4. - ¿Con qué frecuencia pasan a recólectar la bils\ira ';. · 
los camiones de limpia del DDF en las colonias án
tcs mencionadas? 

s.- ¿Cuántos .basureros clandestinos se encuentran loca
lizados en estas colonias? 
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1 •. - ¿Cu;iJ l's el útínicrb dc>c:ffat)Josecycria<lcros dé puá· 

cos qth' hay en la~ •.:olonia!i antes mencionadas? 

1. ¿Cu;ílc~ son lo~ 1ndlces'dc drog~1dkcióu y·de dolin

'ul·nc i;i c11 Ja :0:1a'? 

ti.- ¿Cuiilcs son las vlns de ..:omunicnci6n con las que ·

'ucntan estas cb1011i3s? 

'.l.- Juiil<·~ son los medios de transporto colcctlvo.quc 

cxlctcn en la colonia? 

-·¿~o:-~·~~-;---· -

IU. Juiil e~ Ja pohlación ;i¡ir6\iinati;{ que hatilta °'stas • 

d1J~ l'.olonías? 

11. - ¿Cuii J es son los servidos conque é:ti~nt_~ll es tas col~ 
ni as·? 

12.- ;.Cuiíntos 

colonia'? 

1,-

1. 

Guín de lü ci1trcvTsta a 

¿Cufiuta do esta cont<inJinación la produce la refine~ 

ría? 

3, - ¿Cunntos perros cal lejerus se han detectado en ambas 

colonias, y qu6 se hace para evitarlos? 

~.- ¿Cufintos establos y criu<leros de pubrcos hay~an~l~s

colorli~s'? 
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5.- Tipo de control sanitario ejc1·cen sobre los criade
ros <le cerdos y establos clandestinos. 

6.- Proyecto l•spccHico para detectar problemas ambien" 

tales y de salud. 

7,- Lista de los problemas ecol6gicos 111~surge~Ús y~-
sus posibles soluciones. 

' .-.-.-:.. ..--

Guía de la entrevista en la oficina.de SerSlci~s -
urbanos D. ll.f. 

1.- Estado actu;1l del drenaje. 

2.- Wast;1 que grado cumpl<· el Departamento de I,impieza 

con la rccolccci6n de la basura? 

3.- NCimcro de basureros clandestinos, localizados en é~ 

tas colonias. 

4.- Tipo de servicios que proporciona a &stas colonias 

S. - Lis ta de problemas ntá!' importantes que tienen listas 

colonias. 

Guía de la entrevista (2) Agente del Ministerio PQ 
blico. 

1. - Número de redadas (ra zz ins) que se realizan en la ;i::_ 
zona po_r mes. 

2 . -
3, -

Tipo de rcrsonas que levantan en las razzias. 

¿Cudl es el destino qbc torren los detenidos en las 

redadas? 

4.- ¿lle qu6 se les acusa a los j6venes que son detenidos 

en las redadas? 

S.- ¿Cuiles son los delitos (tipificados por la ley) más 

frecuentes que conwtcn los jóvenes? 
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6.- En esta <lcpcn<lcncia manejan nlg(rn tipo <le cstad'íst.1 

cns rcspc1:to a Jos detenidos (número, frecuencia, -

tipo de dcli to, c~c.) 

7.- A trav6s de quG medios pueden los j6vcncs obtener su 

liherta,!? 

8. · ¿Cuánto t icn1po cstfo deti:ní<los aquí? 
9.- ¿Ex.istcn policías destinados a \'i¡~ilar las colonias 

San Pedro Xalpa y Santiago :\hui:otla? ¿Culintos ele

mentos y L'll qut: ltll'nos'' 

JU.- ¿Los detenidos son <~nv iados ¡1 otro luga1·? ¿Curil? 

11.- ¿Mediante Lis r;1z:.i;1s se h;1 disminuido el indice de 

del incucl\l: i a en la ::o na'! 

12.- ¿Tiene Jatos que prueben lo anterior? 

13. - Los mue hachos que ~e reunen en b:1ndas ¿Son deteni;.l

<lol por este motivo? 

14.· Ha forll\a de \·cstir, hahU1r y compoTtarsc son moti-

vos Je arrl'sto'! 

15.- ¿Cu&Jes son Jos indices de drogadicci6n y delincuon-
cia en esta zona? 

Guia de la entrevista (3) Policía en servicio. 

1.- ¿Cu61 es el perímetro que usted vigila? 

2.- ¿f:n que consiste su vigilancia? 

3. - ¿A cuantos jóvenes :1mt'nesta diaria.mente( 

4,- ¿Cu&les son los motivos de c~a monestaci6n? 
s. - Wstc<l sabe reconocer a los jóvenes que perteneceºn a 

una banda? 

6.- ¿Cuan.Jo le avisan que hay pleito entre bnndas~usted 

qu6 hace? 

7. - ¿Realiza <liari.amentc algún recorrido específico? 

¿Cu1il? 
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fi. - En csfa dependencia manejan nlgún tipo de estn<llsti 

cas respecto a los detenidos (n(uncro, frecuenc.ia, -

tipo de del ita, cte.) 

7.- A trov~s de qu6 medios pueden los j6vcncs obtener su 

libertad? 
8. - ¿Cuánto tiempo cst.'in detenidos aquí? 

9. - ¿Existen pol icias de:;t ina<los a \'ígilar las colonias 

San Pedro Xalpn )' Santiag<J Ahui:otla'! ¿Cuántos ele

mentos y c11 <¡ué turno,;? 

1 O. - ¿Los de ten idos son cnv i ª'los a otro 1 ugar? ¿Cu51? 
1 l.- ¿Mediante las raz:ias se ha dlsminuido el índice de 

delincuencia en Ja :ona? 

12.- ¿Tiene dato:; que prueben lo anterior? 

13. · Los 111uch;1c:hos que se reunen en bandas ¿Son dctcni..i
do~ por este motivo? 

14.- ¿La fonna de vestir, hablar y comportarse son moti-
vos de arresto'? 

15.- ¿Cuáles son lus índices de drogadicd6ny delincuen
cia en esta :ona? 

Gufa de la entrevista (3} Pal ida t'~n servicio. 

1.- ¿Cu51 es el perímetro que usted vigila? 
2.- ¿En que consiste su vigilancia? 
3. - ¿A cuantos j6vcnes amonesta diari:uncntc? 

4.- ¿Cuáles son Lo5 mutivos de esa moncstpcl6n? 
S.· ¿Usted sabe reconocer a los j6venes que pertenecen a 

una banda'/ 
b,- ¿Cuando le avisan que hay pleito entre bandas, usted 

qué ha1.:c? 
7. - ¿Realiza d iar iamcnte ;1] g(m recorrido espedfico? 

¿Cuál? 
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8.- ¿Sabe de algGn lugar que resulte peligroso para las 
personas que habitan por esta :ona? 

9,- ¿En qué consiste el peligro? 

JO, - ¿Ha presenciado alg(in pleito entre bandas? 

11.- ¿Cuál fue su panicipaci6n en ese pleito? 

12,- ¿qu~ trato Ja usted a los jóvenes detenidos? 

13.- ¿Qu6 opina Je los jóvenes que ~ndan en bandas? 

14.- ¿Alguna ve: ha detenido a muchachos que participan -

dentro de una bancla'? 

Guia de 1;1 entrevista (4) Li<lcr Je la banda. 

1.- ¿C6mo est:í organizada tu banda? 

2. - ¿Cuando algún muchacho quiere pertencrcer a tu banda 

que condiciones o requisitos lo piden? 

3.- ¿Cuando tienen alguna pelea contra otra b;ndi-j 51:~ 

gGn muchacho no va por miedo o flojera que hacen con 

él? 
4. - /.Si alguien ele tu banda los traiciona y se une a o--

tru banda que hacen ustedes? 
5.- ¿Cada cuando se reunen ? 

!J. - ¿Qué hacen cuando SL' reunen? 

7.- ¿Desde cuando surgi6 la banda? 
8. - ¿Cuantos iniciaron la banda? 

9,- ¿Cu:íntos forman a•:tualmente la bí!n<la? 

JO.- ¿Qué pretende la h~n<la? 

11. - ¿Cuando algún inte¡~rantc Je la b¡1nda cae en manos de 

la policía, qué h;tl'l'n los demás integrantes? 
12.- ¿De que manera ayudan a .llgún amigo que no es miem-

bro Je la banda J' está c;1 problemas con otra banda, 

la policía o cualquier otra persona? 

13.- ¿Cuando algún integrante de la banda es herido en una 

pelea qué hacen los demás? 
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14, ·· ¿Si alguno de sus compañero!' tiene problemiis econ6m.!, 
cos. Le urge conseguir dinero para comer por ejem-
plo. qu6 hacen los dcm~s? 

15. - ¿quienes .les h;1n Jl<~dido ayuda para enfrentarse con-
tra alguien? 

lb.- ¿Les pagan de algfin modo su ayuda? 

17.- ¿C6mo es esta pago? 
18.- ¿Realizan atr;1cos los intc:grantcs de tu-ba-nda? 

19.- ¿A quienes? 

20,- ¿Cu51 es el motivo por el que pelean contra otra ·
banda? 

21.- ¿que armas utilizan para defenderse en las peleas? 

2Z,- ¿Las mujeres (si es que hay) pelean junto con uste--
dcs? 

23. - ¿De qué mnncra ayudan e.l J;1s en las peleas'/ 
2-1. - ¿Cómo sab..:n qui..:n ganó una pe! ca':' 

25.- ¿Cuando triunfan en una pelea qu6 es lo que ganan? 
26.- ¿Si en una pelea quedaran empatados que actitudes --

toman ustedes para demostrar su fuerza a los contra

rios? 
27.- ¿C6mo se desarrolla una pelea en la que tG partici-

pas? 
28.- ¿Dos bandas enemigas pueden reconciliarse? 
29.0 ¿De qu6 manero se dd esta reconciliación? 
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lllAGRAMA DE FLUJO SEGUIDO !JIJRA~TE EL PROCl'SO DE 11'.'\'EST!l;ACION 

Problema 
primera 
vc1·si6n ,_ _ _, ___ _ ¡ l Revisi6n de 

-:;. la biblia--
- graffa 

-Contmido in11 ¡-segunda ver- -
cial con los- sión del pro-
usuarios del r--1· b\c:n.:l. 
proyecto -

~ 

J
--H-i-p6_t_e_s_is-· --~: L\1adro !lefc-

/ 

/ 

-_ _ pr ímcra ' 
1

1~,.---'r"-c""nc,_1'-· a'""l"""d""c'"""---' vcrs ión / Conti:-nido 
l!i i6tcs is 

Operacionali
zación de las 
hipótesis 

Apl icm:i6n 1 Diseño de Ins 
de cntrnvis- <--¡- tnnncntos (ctl" 
tns a micm~ 
bros de la 
b.1nda • 

' dula, fich,.'ls-;-
1 cte. ) 

/ 

Vcri ficación de 
las hipótesis. 

Aplicación lle la /J. Aplicación do 
Gufa do análi-- Entrevistas a 
sis de contcni- Autoridades -
do. Dclegaciona-

Actualización 
(neva .infonna 
ción gcncrnJ.-::¡ 

~ ¡.;/ /// 

Ordenamiento 1 
de la Infor-
mación ( biblio ,/-
gráfica y de ¿;:/ 
cam 10. 

-"l~cs"-'.'------' 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Enfoques para el Estudio de las Bandas
	Capítulo II. Trayectoria de las Bandas en la Ciudad de México
	Capítulo III. Perfil de la Banda de los "Los Horneros Punk"
	Capítulo IV. Panorama Económico y Social de los Horneros Punk
	Capítulo V. Relaciones entre las Bandas y la Política
	Conclusiones
	Bibliografía



